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INTRODUCCION 

A lo largo de la historia, la economía mexicana ha pasado por diferentes etapas. que han estado 

caracterivulas por profundos cambios cuanritativos y cualitativos en el contexto de la dinámica 

del proceso de industrialización instrumentado en el paf s. 

1A estroctura económica y social -a rafz del modelo de desarrollo seguido en décadas pasadas-, 

cambió sustancialmente: de ser un pafs fundamentalmente agrfcola y mral, nos convertimos en 

una sociedad predominantemente" "_~f?!1!!fl-__<?.~~f!!!!E!l!ÍIJ_con ello, la concentración de la actividad 

económica en unas cllllntas ciudades, con grandes costos para proveerlas de servicios, entre 

ellos,. el de agua potable y alcanJarillado. 

La disponibilidad suficiente de agua potable, sobre todo en los grandes asentamientos humanos 

y en los desfavorablemente ubicados con respecto a las fuentes naturales de este bien, es una 

de las demandas más sentidas de la población, cuya atención reclama 11na prioridad especial. 

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación se centra en el estudio del subsector agua 

potable y alcantarillado y en el impacto de la planeación sobre la evolución de este sen1icio en 

el periodo 1983-1988, asf como la estrategia seguida por el Gobierno Federal para ampliar las 

coberturas de este servicio y su respectivo saneamiento. 

Asimismo, se realiza un diagnóstico muy general de la situación actual de dichos servicios, 

evaluando resultados y previendo perspectivas de los mismos. Además se analizan también los 
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factores e indicadores más importantes que han coadyuvado a reducir e incrementar las 

coberturas de ellos. 

Igualmente se plantean polfticas y estrotegias en tomo al subsector agua potable y 

alcantarillado, bajo la premisa general de que el suminisrro de agua potable y alcantarillado 

y saneamiento es 11n instrumento de gran eficacia para elevar el nivel de vida y la salud de la 

población. 

En el primer capítulo se analizan los aspectos generales de la planeación en México, su proceso 

e instrumentación, con el objeto de tener una visión más amplia del quehacer de este instrumento 

en la dirección del gobierno federal, as( como su traducción en acciones y propósitos espec(jicos 

en maJeria de agua potable y alcantarillado. Se analiza también el marco teórico en el cual se 

fimdamenta el trabajo de investigación, bajo la dirección de la planeación y en el marco de la 

pantcipación del Estado en la economla. 

En el segundo, estudiamos el recurso agua, su disponibilidad y sa~carrJcnto. Sabemos que el 

agua es un elemento decisivo para el desa"ollo económico y soci'al, y que su disponibilidad 

incide en el conjunto de la sociedad en todos los aspectos. Además el enonne crecimiento de la 

demanda del lfquido en algunos centros urbanos y regiones, el agotamiento y extinción de sus 

fuentes de abastecimiento, la continua contaminación de las corrie111es y el incremento 

desproporcionado de los costos, han convertido al abastecimr'ento de agua en uno de los 

problemas más graves que enfrenta el pals y en una de las principales /inútantes al desa"ol/o. 
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En el tercer capitulo, se examina la evolución del subsector en el contexto de la planeación, con 

la .finalidad de damos cuenta de la trascendencia de la vinculación existente entre la 

problemática particular de agua potable y alcantarillado, con la problemática nacional del 

desarrollo, y el papel de la planeación denJro de la misma. 

El agua es un elemento que tanto al ser abundan/e, como al carecer de él en la calidad y 

cantidad adecuadas, restringe el desarrollo de la agricultura y la industria y afecta severamente 

el bienestar de la sociedad. Estamos conscientes que los grandes problemas que confrontamos 

en la actualidad en materia de agua. tienen sus causas y limitaciones físicas en circunstancias 

geográficas y socioeconómicas, pero también en los acienos o desaciertos que como pafs, como 

sociedad, hemos cometido al planear el aprovechamiento de nuestros recursos hidráulicos al 

pennitir su desperdicio o incurrir en su degradación. 

En el cuano- capfllllo, se estudia la siruación actual de los servicios, poniendo especial atención 

en los aspectos demográficos, socioeconómicos, técnico-financieros y cobenuras de los mismos. 

como requisi10 indispensable para formular las medidas prev/sorias, mttas y pcrspecti\•as del 

desarrollo urbano. 

El quinto y último capítulo planteamos las perspectivas de lu planeación del subsector agua 

potable y alcantarillado, su evaluación y las estrategias que consideramos sott las adecuadas 

para que la planeación de éstos servicios en su entorno de racionalidad de recursos sean 

eficientes y repercutan en beneficio de nuestra nación. 
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CAPITULO 1 

1.0 CONCEPTO Y CONTENIDO 

En nuestro régimen de economla mixta, el concepto de planeación lia evolucionado de acuerdo 

al problema vigente de asignación de recursos consistente con la complejidad que /Ja existido 

en la estructura económica y social del país. De esta manera, se puede decir, que la evolución 

de dicho concepto ha estado supeditado en gran parte a la dirección e instrumentació11 tanto 

de una estructura económica y social como de un proyecto pollrlco. 1 Por el/o, resu!ra dificil 

establecer un concepto 11nico, que satisfaga plenamellle y de una manera óptima el enfoque 

conceptual)' teórico de la planeación, puesto que ésta ha sido objeto de mue/Jos ataques y 

demagogiast la planeación no es panacea ni mllcho menos ilusión. Es un instrumento de política 

soci'oeconómica, con técnicas diversas, que puede o no ser provechosa de acuerdo a la forma 

en que se le adapte a la realidad sobre la cual opera; a los objetivos que se persiguen,· a la 

estructura sociopolltica nacional; a la capacidad del Estado para influir en la economía global 

entre otras. Sin embargo y sin ahondar en cuesrionamientos e interprelaciones de tipo 

ideológicos, polfticos o es11ucturales entre otros, entendemos a la planeaclón como " ... un 

proceso de previsión del futuro, con el fin de detenninar una conducta a seguir y cuyo propósito 

esencial consiste en racionalizar los recursos presentando altemativas viables para la toma de 

'El proyecto polltico puede ser entendido como la s(ntesis ideológica que recoge el 
conjunto de valores y creencias que existen respecto a la estructura y funcionamiento de una 
sociedad, de la cual se define el perfil que se desea para el faturo. 
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decisiones". 2 

De acuerdo a la ley de Planeación, planear significa, ordenar racional, sistemática y 

congruen1emente el conjunto de actividades que se piensa realizar para lograr ciertos criterios, 

objetivos y metas, asl como vlgilor que el ejercicio de las actividades se encamine a la 

consecución de esos objetivos y metas. 3 Por lo cual se evi'dencia que la Ley enmarca a la 

planeación como un instmmento capaz. de " ... transfonnnr. de manera racional y previsora, la 

realidad económica y social conforme a los valores y principios del régimen po/ftlco y las 

exigencias del tiempo presente". 4 

Por otra parte, en las reformas y precisiones efectuadas a los artlcufos 115 y 26 constitucionales 

(este último que se reglamenta en la ley de planeación), se plasmo la decisión de la presente 

administración, de conducir el desarrollo nacional y local, por una vla descentralizada y de 

planeaclón, que al mismo tiempo que propicia la democracia, fomenta la racionalidad en las 

decisiones y acciones asl como en la asignación y administración de los recursos públicos. 

Desde esta perspectiva, el fomentar el arraigo de las prácticas de planeación en los Estados y 

Municipios significa materializar los marcos necesan'os para vincular los Uneamientos 

normativos, que a nivel nacional define el Gobierno Federal, con las necesidades, problemática 

'Felix Belmont Moreno. Tesis. Úl po/llica del gasto público en México 1984. Facultad 
de Economfa. UNAM. Pág. 133 

'Cfr. ley de Planeación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero 
de 1983. 

'Sistema Nacional de Planeación Demacrática. México, SPP. 1982. Pág. 9 
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local y acciones consecuentes a realizar, cuya ejecución es competencia de los gobiernos 

Estatales y Municipales. De esta manera, la planeación constituye el puente que une lo 

normativo del Gobierno Federal con lo ejecutivo de los Gobiernos Estatales y Municipales. Sin 

embargo, el propósito de propiciar las prácticas de planeadón no se agota en el aspecto 

polltico de converger las acdones del gobierno federal con las de tos estados y municipios, 

trasciende el plano fonnal de la estructura institucional en que se finca el régimen de gobierno. 

La planeación es una prdctica que implica el principio de racionalidad, del cual se derivan otros 

principios. s Dicha práctica puede traducirse como la encaminada a la selección de alremativas 

con base en un análisis científico de sus ventajas y costos; es decir. planear es definir consciente 

e inteligenlemente lo que hacemos y ajustar los medios a los fines. 

lA necesidad de actuar consciente e inteUgentemente, es una exigencia real en la medida que 

avanzan las 'sociedades y se vuelven más complejas sus relaciones y más aún cuando se intenta 

modernizarlas y abatir los enonnes rezagos. Por otra parte, esta necesidad maJerial no es algo 

r.::ei•o, desde la década de las años 30, por ejemplo se afirmaba que: 

"La experiencia ha demostrado que la productividad de una empresa y de una economía 

nacional es más grande bajo un régimen de organización que bajo et régimen individua/ista".6 

5Previsión,· Universalidad,· Unidad, Continuidad, Inherencia. WitkerJ. Jorge. "Dereclto 
Económico y Planeación en México". Revista de Investigación Jurfdica, Nam. 7, México, 1983. 

6 Henry Claude. "De la crisis económica a la Guerra Mundial". Buenos Aires, Ed. 
Americalee, 1946. 
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En plena crisis, lo IJ!llerior era afirmado por un Consejo Empresarial Alemdn. Desde entonces, 

se vislumbraba con entusiasmo (la cita precedente es prueba de ello), la necesidad de la 

programac/6n al mismo tiempo que se derrumbaba el mito de la aurorregulac/6n económica, 

visión dominante en aquella época. A pmtir de ese momento era patente el requerimiento de un 

Estado interventor, cuya responsabilidad social no se limitarla solo a preservar los "condiciones 

de estabilidad po/{tica para el progreso" sino de propiciar y conducir el proceso de desa"ol/Q, 

esto es. el Estado se autodejinfa como responsable del desarrollo social. Dicha responsabilidad, 

portículannente en el caso de México, se Ira traducido en la creación de un sistema nacional 

de p/aneaci6n como Instrumento fundamental del Estado para hacer frente a los agudos 

problemas de desa"o//o que trae consigo el proceso de modernización de la ecotwrtúa. La 

aplicación de la planeación no responde ni puede caracterizar.;e como una moda o estilo de 

gobierno, es una necesidad moterial exigida por el grado de desarrollo y complejidad alcanzado 

en el pafs. La escasa disponibilidad de recursos financieros y el enonne desequilibrio de las 

jinam.as públicas que se gestó palticulo.nnente en la década de los ochenta, es un elewnto 

más que exige la mayor racionalidad que e" posible imprimir con la planeaci6n. Ya que si bien 

es cierto que ésta por sí sola no resuelve los problemas ni asegura con total certidumbre el 

futuro, pennite por lo menos disponer de mayores elementos para efectuar una mejor 

combinaci6n de instrumentos y condiciones. para enfrenlar los retos del momento dentro de una 

perspectiva más amplia y con un 11UI')or grado de acierto. 
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2.0 LA PLANEACION EN MEXICO 

Las actividades de p/ancación realkadas por el Estado mexicano para dar orden y raciana//dad 

a sus acciones y orientar la actividad ecan6mica y social del pals. tienen como sustento el marco 

nomuuivo de la Constitución Polftica. 

La planeación en México ha asumido diferentes matices, contenidos y profundidad, enftmción 

de los propósitos que se han perseguido, y de acuerdo con los momentos coyunturales que ha 

vivido el pafs. Durante más de cinco décadas -de 1936 a 1992- se han realizado actividades de 

planeac/ón orientadas hacia problemas y áreas espec(jicas que han permitido acumular un 

conocimiento amplio sabre los procesos, instrumentos y metodo/ogfas de la planeación. 

Los primeros imenJos de planeación en Máico se orientaron a inventariar los recW'SDS naturales 

del pafs para coordinar el desa"ol/o nacioMI a partir de su explotación racional. Para cumplir 

con este propósito júe promulgada y aprobada en 1930, la Ley sobre planeación General de Ja 

Repúbl/ca, primer antecedente jurídico en materia de planeación. 

El enfoque de la planeación se modifica sustancia/mente con la elaboración del primer Plan 

Sexena/ 1934-194!), instrumenlado como plataforma polftica de la campafla pres1'dencial del 

General Lál..aro Cárdenas, cuya estraregia se orientó a lograr cambios de fondo en la estructura 
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económica y social del país. 

Duranle la década de los cincuenta se puso énfasis en la programación de los proyectos de 

inversión plibllca con el propósito de racionalizar el destino del gasto p11blico y regular la 

actividad de la economla. 

En los períodos siguientes, la planeación se amplió para incorporar el diseño de marcos 

generales que incluían metas de crecimiento y lineamienlos generales de po/ftica, principalmente 

de mediano y largo plazos, para la economía en su conjunto. 

De Igual fonna se registraron avances imponan1es en la planeación regional, entre los que 

destacan los planes de cuencas hidrológicas que comprendían varios Estados. En las enlidades 

federativas también, a partir de la década de los aifos setenta, se "elaboraron planes de 

desa"ol/o estatal, con metodologías homogéneas. 

La planeación de la administración pahlica federal también incursion6 en las dreas sectorial e 

intersectorial con et fin de impulsar actividades prioritarias o sectores especificas. 

En el periodo 1976-1982, que es sin duda el pUnlo de panida de la planeación moderna al 

crearse una Dependencia exp/fc/ta como responsable de la planeación del desa"ol/o, se logró 

avanzar considerablememe hacia un esquema integral de planeación. Se llevaron a cabo 

esfuel"l.os en todos los niveles -global, sectorial y estatal- para ordenar las tareas del sector 
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público e inducir las de los sectores social y privada en torno a objetivos y prioridades 

nacionales. Se integró y puso en marcha el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

Simultáneamente, en los estados se emprendieron esfuenos para hacer compatibles los planes 

estalales con el conjun10 de planes y programas que previamente se hablan elaborado. 

Con el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y los planes sectoriales e intersectoria/es, se 

concibió la posibilidad real de ordenar un sistema nacional de planeación en un intento por 

organizar los instrumentos de polftica económica al alcance del Estado para el logro de los 

objetivos nacionales. Paralelamente, se llevaron a cabo importantes avances de planeación 

estatal y municipal, con el apuyo de las delegaciones federales. 

Cabe mencionar que hasta 1980, la Ley Orgánica de la administración Pública Federal 

conlempló a la planeación como parte de un mismo proceso administrativo en donde 

Planeación-programación, presupuestación- evaluación son una unidad estructural 

adminlstrath·a. A pesar de ello la planeación se continuaba formulando como desvinculada del 

resto del proceso. Esto originó el surgimiento de planes autónomos de 

programación-pres11p11estación, pero lo más grave es que ello propicio que lo programado 

resultara distinto de lo planeado y lo presupuestado incompatible con lo programado, dejando 

sin referencia clara la tarea de evaluación. Ello provocó nuevas reformas a la citada Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal la que, combinada con diversos decretos 

presidenciables dio lugar al esquema conceptual de planeación que actualmente extste en 

México. De esta fonna se concibe " ... que programar, presupuestar, controlar y evaluar son 
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pane esencial de un proceso mismo. que es el de p/aneación ". 

A raf;:. de estos antecedentes, y con objeto primordial de que la planeaci6n se conviena 

efectframente en un instrumento ordenador y orientador de la estrategia de desarrollo del país: 

en el período 1983-1988, se llevaron a cabo un conjunto di! acciones, - las que se describirán 

mejor más adelante- dentro de fas que sobresalen las siguiemes: 

-Se reformó la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y se promulgó una nueva 

ley de planeación. 

- Se dio mayor claridad y precisión al proct!So de p/a11eación en sus diversas etapas 

(formulación, instromen.tación, control y evaluación). para asegurar que lo planeado sea 

efectivamente ejecutado. A través de las diferentes venientes de instrumentación, el plan se 

traduce y desagrega en el tiempo y en el espacio, en decisiones y acciones concretas susceptibles 

de ser controladas y evaluadas. 

- Se delimitó el ámbito y congruencia entre la planeación federal y la estatal. La cobenura de 

la ley de planeación es fundamentalmente federal. Sin embargo, en su texto se consideran 

mecanismos de coordinación entre la planeación que lleva a cabo la federación y la de los 

Estados de la República. (Mediante los Convenios Unicos de Desarrollo, actualmente Convenios 

de Desarrollo Social). 
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- Se sistemallzaron y diferenciaron conceptual y temporalmente, los documentos fundamentales 

de la planeación. De acuerdo a la Ley de P/aneacidn queda reservada la categoria de Plan al 

Plan Nacional de Desa"o/lo (PND), el cual precisa objetivos, estrategias y prioridades, asigna 

recursos, y determina instrumentos, responsables y plazos de ejecución y los demds documentos 

se conciben como programas. 

- Se mejoraron los mecanr'smos y sistemas de r'nfonnación. estadlstica e in/onnática para el 

análisis y estudio de la situación nacional e internacional, en sus principales fenómenos y 

tendencias polllicas y económicas, as{ como de sus posibles impactos sobre las variables 

macroeconómicas del pa{s para que, con eficiencia y oportunidad, se consideren en la toma de 

decisiones. 

- Se estableCieron programas anuales, a través de Jos cuales se relaciona en fonna ordenada 

pero flexible lo establecido en los documentos de mediano plazo con los montos presupuesta/es 

asr'gnados y ejercidos, as{ como sujetar al plan todos los instrumentos de polftica económica, 

tales como la polflica tributaria. gasto, monetaria, crediticia, de empresa pública y de 

aranceles y permisos de importación, entre otros. Con esto se trata de vincular lo planeado con 

lo realmente ejecmado, y jinalmenre 

- Se crearon las bases para una relación más estrecha entre la administración pública y la 

estroctura del sistema de planeación para que la primera responda a los requerimientos 

organizados que se desprenden del proceso de planeación y no se convierta en obstáculo que 
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impida el cumplimiemo de los programas y del funcionamiento del sistema. 

Con lo anterior se fonaleció la planeación en nuestro pafs, y se demuestra que en la última 

década lla estado sujeta a una con1inua revisión con fa finalidad de adaptarla al entamo 

económico y social. A la vez, se reconoce también que ésta no Iza tenido la contundencia y 

eficiencia necesaria para ser realmente el instrumento regulador y ordenadnr del desarrollo,· ya 

que se le sigue utilizando en la mayorfa de los casos para aJenuar los desequilibrios económicos 

y sociales que se presentan comúnmente en una economfa de mercado que es i"acional por 

naJurateza. Y en donde dadas /as caracterlsticas, la .satisfacción de las necesidades sociales pasa 

a segundo témzino, quedando como su objetivo primordial la obtención de la máxima utilidad, 

cuya apropiación evidentemente es privada. 
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3. O EL PROCESO DE PLANEACION 

Deflnki4n 

"E~ proceso de planeaciú1t es un conjumo de actil'idades destinadas a formular, lnstnmientar 

controlar y evaluar el Plan Nacional y los Programas originados en el SNPD ";1 cuyo propósito 

ftmdamental consiste en vincular el mediano plazo con el corto, con objeto de que se mantenga 

congrnencia entre las actividades cotidianas y el logro de objetivos y metas previstas, y se 

puedan corregir con oportunidad, tanto las desviaciones en la ejecucl6n de lo planeado, como 

las previsiones de mediano plazo al cambiar las condiciones bajo las cuales fueron elaborados. 

Para su operación el proceso se divide en las etapas de fonnulación. instrumentación, control 

y evaluacióti, las cuales se mendonan a continuación: 

FORMULACJON.- Se refiere a lafonnu/ación del Plan Nacional y los Programas de Mediano 

Plazo. "Comprende la preparación de diagnósticos económicos y sociales de carácter global, 

sectorial, institucional y regional, la definición de los objetivos y las prioridades del desarrollo, 

tomando en cuenta las propr1estas de la sodedad,· el señalamiento de estrategias y poUticas 

congruentes entre sf". 8 

Adici'onalmente los programas deben establecer metas, recursos y capacitación. 

7 0b. Cit. SNPD. Pág. 16 

'lbidem. Pág. 16 
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INSTRUMENTACION.- Consiste en la troducción de los üneamientos y estrategias del plan y 

programas de mediano p/a¿o a objetivos y metas de cono p/a¿o. (expresión anual) 

Dentro del proceso de planeación, esta etapa es la más imponante, ya que precisa las metas y 

acciones para cumplir con los objetivos establecidos: elige los principales instrumenlos tú 

polftlca económica y social: a.sig1W recur.sos; derennina a los responsables de la ejecución y 

precisa los tiempos de ejecución del plan o programas. 

La especificación de las acciones a realiwr -en el programa anual- puede hacerse a través de 

cualro venientes, las cuales enmarcan los contenidos generales de la planeación, objetivos y 

estrategias identificando su temporalidad y ubicación especial. 

1) Venlente Obligatoria: Son las acciones que deben desarrollar las dependencias y entidades 

del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y propósitos contenidos en el Plan y 

Programas del Sistema: las cuales .r;e materializan a tra1•és de: el Presupuesto Je Egnt!SOS de la 

Federación y la Ley de ingresos, jimdammtalmente. 

JI) Veniente de Coordinación: son las acciones que efectrla la administración pública federo/ m 

las entidades federativas y que conforman la base de los "Co11ve11ios de Desarrollo Social •. 

111) Veniente de Concenación: "Compfr!nde las acciones del Plan Nacional y los programas 

de mLdiano p/a¿o, cuyos alcances y condiciones se especifican en los programas Q/Ula/J!s, que 
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serdn objeto de convenios o conzratos con los paniculares o los grupos sociales organizados 

interesados en la ejecución concertada de los objetivos y propósitos del propio plan y los 

programas•. 9 

/lo? Vertiente de lnth,cción: Son las acciones e instrumentos de orden econ6mico. nonnarivo y 

administraJivo que el Gobierno Federal UJiliza para inducir derenninado comportamiento de los 

sectores privado y social, con objeto de que hagan compatibles sus acciones con /o propuesto 

en el plan y los progrrunas. Dentro de esta vertiente pademos ubicar entre otras, las po/fticas 

de gasto público, financiera, fiscal. de empleo y mCJnetaria. 

CONTROL.- "Es el colfiunto de actividades encaminadas a vigilar que /a ejecución de acciones 

co"esponda a la nonnalividad que las rige y a lo establecido en el plan y los programas. El 

control es uiz mecanismo preventivo y correctivo que pennite la oponuna detección y corrección 

de desviaciones, inst4ficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instromentación. 

ejecución y evnfuación de las acciones, con el propdsito de procurar el cumplimiento de las 

estrategias, polft/cas, objetivos, meras y ar/gnación de recursos contenidos en el plan, los 

programas y los presupuestos de la administración pública", 10 

EVALUACION.- "Es el conjunro de actividades que permiten valorar cuantitativamente y 

cua/italivamente los resultados del Plan y los programas en un lapso detenninado, -generalmente 

'lbidem. Pág. 20 

"lbidem. Pág. 21 
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es un alfo- as! como el funcionamiento del sistema mismo". 11 La evaluación se realiza ex-ante, 

concomitante y ex·post de las actividades. 

lAs actividades fundamentales de esta etapa son: • cotejar los objetivos y metas propuestas con 

los resultados al jiaal del periodo correspondiente; verificar el cumplimiento de objetivos del 

programa y medir su efecto en otros programas; retroalimentar el siguiente ciclo de 

Instrumentación, a efecto de revisar los recursos asignados, las po/lticas aplicadas y la 

congruencia entre acciones e instrumentos para asegurar que los resultados sean los 

esperados "12 

»Ibidem. Pág. 23 

"lbldem. 
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3.1 LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS 

El Sistema de planeación Ira dl.seflado una serie de instmmentos para cada etapa del proceso 

de p/aneación. Estos instmmentos son los sigúientes: 

ETAPA DE FORMULACION.-los instrumentos de esta etapa se distinguen por ser nonnativos 

y de mediano plazo. 

Ellos son: 

-Plan Nacional de Desa"ol/o. 

-Programas de Mediano Plazo (Sectoriales, Estratégicos e Institucionales) 

ETAPA DE INSTRUJllENTACION.- En esta etapa los instmmentos son de orden operativo y 

de corto plazo. Ellos son: 

-Programa Opt!rativu Anual MacrcrSecroriai 

-Programa Operativo Anual Preliminar 

-Programa Operativo Anual Definitivo 

-Ley de Ingresos 

-Presupuesto de Egresos 

-Convenios de Desa"ol/o Social 

-Convenios de Concenación 

-Calendarizllción Mensual del Presupuesto de Egresos 
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ETAPA DE CONTROL.- Los instrumenlos de esta son: 

-Infonnes trimestrales de la situación econ6mica y social 

-Informes de los gabinetes especializados 

-Informes de la· Comisión Gasto-Financiamiento 

-Informes de las auditorias gubemamenlales 

ETAPA DE EVAIUACION.- Los instrumenlos de estas son: 

-Informes de Gobierno 

-Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

-Cuenta Pública 

-Informes de los foros de consulta popular 

-ln/onnes sectoriales e institucionales 

-Informes sobre áreas y necesidades especificas 

-Informe anual de evaluación de la gestión gubernamental. 

-Informe de seguim;ento del Pacto. 1' 

"Cfr. Sistema Nacional de Planeación Democrática. SPP. P.45. 
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3.2 BASES E INSTRUMENTOS 

3.2.I Man:o juridko 

A partir de las modificaciones a la Constitución Po/ftica de los Estados Unidos Mexicanos. los 

instnunentos jurídicos lran evolucionado para atender, en condiciones cambiantes, las nuevas 

demandas de una sociedad, que a la par de su desarrollo. se Ita carateriz.ado por ser cada vez 

mós campleja. 

Las demandas de la población, las cuales obviamente han ido en ascenso y, que entre otras las 

más sentidas son: educación, alimentación, seguridnd, servicios públicos (agua potable y 

alcantarillado). salud, etc., requieren de nuevos instrnmentos, que apoyen y fonalezcan los 

cambios que en las últimas décadas se están gestando en el pals. Las transformaciones 

producto, tanto de factores externos como inJernos, que se pueden mencionar son: el surgimiento 

de un neoproteccionismo en pugna con el liberalismo global,· el reacomodo del comercio 

internacional,· la globalización de la economía mundial; el· nuevo esquema del capitalismo 

financiero internacional; el surgimiento de nuevas tecnologías de punta: y en nuestro caso 

particular. el nuevo modelo de crecimiento económico que se sustenta en el liberalismo social. 

Ante estas circunstancias descritas se han promovido importanles reformas a la constitución 

polflica desde 1982 para apoyar, en un primer momento la polftica de reordenación económica, 

cambio estructural y descentralización y al mismo tiempo, senior las bases jurfdicas que 
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sustentarlan las acciones de gobierno. 

Así se refomraron los artículos 25, 26, 27 y 28 para establecer los nuevos principios del 

desa"ollo económico, institucionalizar la planeación democrática y precisar los conceptos de 

rectoría del Estado y economia mixta; se modificó el artículo 115 constitucional, parafonalecer 

a los municipios y el artículo 4o. ÍJara crear el Sistema Nacional de Salud y descenlralizar los 

servicios a los estados. 

Cabe resaltar que las rejomras al artículo 115 constituye uno de los principales puntos de 

apoyo, fandamentalmenle en lo que cOncieme a la estrategia de descenlralizaci6n, al otorgar 

nuevas facultades a los ayuntamientos, para que éstos en el ámbito de su jurisdicción. tengan 

capacidad jurfdica para ejercer actos de dominio sobre su patrimonio; tracen el marco del 

desa"ollo normativo de su entorno; legitimen su facultad para convenir programas enlre 

municipios y con los otros órdenes de gobierno; fortalezcan sus finanzas para consolidar su 

desarrollo económico y social y abran espacios adecuados para la concurrencia de diferenles 

instancias polfticas en la gestión municipal. 

Cada una de las modificaciones a dichos anículos tienen peculiaridades muy marcadas e 

importantes, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

- Los anículos 25, 26, 27 y 28 consolidan la rectoría del Estado en la cotubu:ción y promoción 

del desarrollo nacional; reafirman la. concurrencia annónica y corresponsable de los seaores 
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público, privado y social, para Impulsar al sistema de economía mixta; ratifican las libertades 

y derechos de los particulares: definen en el orden constitucional las caracteristicas de la 

planeaci6n del desarrollo y de sus mecanismos, y predsan las áreas reser;adas al Estado y las 

actividades prioritan·as del desarrollo, a cargo de sus organismos y empresas. 

·Con tas re/onnas a los art{culos 25 y 26 constitueionales, se establecen las orientaciones 

bdsicas del desarrollo nacional y se enuncian las atn'buciones del Estado en materia económica 

y de planeación. siempre bajo su responsabilidad rectora. 

- En el art(culo 26 constitucional se establecieron las facultades del Estado para planear el 

desarrollo nacional, con la participación de los sectores sociales, enmarcado todo esto, dentro 

de la nueva modalidad de la planeaclón democrática. 

·Las modificaciones al artfcu!o 27 constitucional (Diario Oficial de la Federaclón del 6 de 

enero de 1992) se establecieron las nonnas que regirán la poUtlca agraria, enmarcada dentro 

de las nuevas perspectivas de la economía y con una inminente dirección privatizadora. 

- Y por último con la refomw al articulo 28 constitucional, se destacó el concepto de áreas 

estratégicas, cuya atención compete exclusivamente al Estado y las actividades prioritarias, en 

las que se pennite la participación concu"ente del Estado con los sectores social y privados, 

dando sustento a los organisnws y empresas que el Estado requiere para pronwi•er esas áreas. 
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3.3 LEY DE PLANEACION 

En los artlculos 26 y 73, fracción XXIX-D de la carta Magna, se configuraron las base3 

especificas para formalizar jurldicamente la p/aneación nacional. A partir de estos preceptos, 

a iniciativa del Ejecutivo Federal, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley de planeación. 

Dicha Ley, promulgada el 5 de enero de 1983, estabkce las bases de integración y 

financiamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática,· el carácter de orden público 

e interés social de sus disposiciones; los objetivos de la planeación: la responsabilidad del 

Ejecutivo Federal, de las dependencias federales y sus titulares: la participación social: la 

definición y contenidos de planes y programas, las modalidades de la coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno: la concertación e inducción de los compromisos y acciones con los sectores 

social y privado y las responsabilidades de los servidores públicos en la materia. 

En la ex.posición de motivos de la Ley se planteó que la planeación, constituye un eficaz 

instrumento para dar rumbo y contenido a la estrategia de desarrollo, mediante un proceso de 

negociación política que, conciliando intereses}' atendiendo las necesidades de las mayorías. 

respondiera a los retos del momento. 

En la Ley se evidencia la necesidad de coordinar las actividades federales, estatales y 

municipales, en la planeaci6n del desarrollo integral. Pero esencialmenle, que las acciones de 

planeación estatal y municipal se lleven adelante en forma congrueme con la planeación 
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nacional y que se promueva la panicipación de los diversos sectores de la sociedad. De ah{ que 

la Ley, alendiendo al an{culo 26 constitucional, establezca las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de los estados, las acciones para llevar 

a cabo el proceso de planeación. 

La Ley otorga actualmente a la Secretarla de Hacienda y Crédito Público entre otras las 

siguientes atribuciones: coordinar la actividades de la p/aneación nacional de desarrollo; 

elaborar el plan nacional de desarrollo y proyectar y coordinar la planeación regional con la 

panicipación de los gobiernos estatales y municipales. A esta dependencia corresponde también 

proponer los procedimienlos confonne a los que se conviene la ejecución de acciones a 

realizarse en cada estado y que competen tanto al Gobierno Federal como a los estatales. Todo 

ello, en el marco de la coordinación que, inspirada en el pacto federal, dispone dicho 

ordenamiento. 

Aunqu• la calegoria de plan quede reservada a un solo documento de carácter nacional, la Ley 

no excluye la existencia de planes estatales o municipales, apoyados en las legislaciones locales. 

Los estados, en el ejercicio de su soberanfa, pueden expedir leyes de planeación en el ámbito 

de sus competencias. 
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3.4 SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA. 

Con base en el propio anfculo 26 constitucional y en las disposiciones de la Ley de planeación, 

se consolidó el Sistema Nacional de Planeación democrática (SNPD), el cual "constituye un 

conjunJo aniculado de relaciones fimcionales, que establecen las dependencias y entidades del 

sector público entre sf, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las 

tllfloridades de las entidades federativas, a fin de efectuar acciones de común acuerdo". 14 

El sistema comprende mecanismos permanentes de participación, a través de los cuales los 

gntpos organlllUfos de la sociedad y la población en general. hacen propuestas. plantean 

demandas, forma/kan acuerdos y toman parte activa en el proceso de p/aneación. 

Al interior del SNPD, tiene lugar un proceso de planeación, en donde se distinguen actividades 

especificas en sus cua1ro etapas. Además, existen vinculas muy marcados entre los tres órdenes 

de gobierno orientados a realizar la planeación en fonna integral. 

El SNPD involucra a todas las áreas, en especial a aquellas dependencias y entidades públicas 

que realizan actividades de pklneación. También incluye a las áreas operalivas que se encargan 

de ejecutar Jo planeado. de proporcionar elementos para conlrolar y evaluar el plan. asf como 

los programas y en general a todas aquéllas que apayen las actividades de planeac/ón. 

"Sistema Nacional de Planeaclón Democrrítlca. SPP. Pág. 15 
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En cong"'encia con las etapas del proceso de planeaci6n: fonnulación, instrnmentación, control 

y evaluación el SNPD se sustenta en instituciones e i*nstmmentos. En cuanto a los instmmentos 

destacan en primer término, el Plan Nacional de Desarrollo, y los Programas Sectoriales, que 

desagregan sus objctfros y estrategias en acciones y metas. Además de los programas regionales 

que, de acuerdo a ta regionaUzación del Plan i*ntegran objetivos, estrategias y acciones del 

mismo y de los programas sectoriales. asf como prioridades locales. Otros inst"'mentos 

importantes en la descentralización y el desarrollo regional son los planes estatales y 

munictpales que, en el marco de los sistemas estatales de planeación y atendiendo a 

ordenamientos legales de los estados, se han puesto en marcha. 

Mención espedal merecen los Convenios de Desarrollo Social, instmmento que juega un papel 

muy importante, en cuanto a la realización de acciones conjuntas entre la Federactón y los 

Estados. Asi* como también, los Programas Operativos Anuales, los cuales se Izan significado 

enonnemente, en cuanto que proporcionan la dimensión temporal de la programación sectorial. 

En lo referente a los instituciones para la planeación, destacan en el orden regional, los Comités 

de Planeación para el Desarrollo de los Estados (COPLADES), los cuales "constituyen el 

mecanismo más importante pam la coordi*nación intergubernamental de las decisiones de 

inversión pública, mediante la formulación, instmmentación, control y evaluación de los planes 

y programas estatales de desarrollo". u 

"Ibidem. Pág. 69 
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Cabe señalar, que en varias entidades federativas las actividades de planeación se han extendido 

hasta el nivel 111llnicipal, fortaleciendo sobremanera esta Instancia de gobierno. Sin mobargo, 

y a pesar de las modificaciones al ardculo 115 con.rtilllcional, -el cual faculta al Mllllicipio 

para que el ámbito de su jurisdicción, enlre otras cosas, formule, apruebe y administn planes 

de desarrollo urbano municipal- existen municipios en donde, por su .siluaCÍÓll geogrúfica, 

económica o sociopolltica enJre otras, se han rn.agado enonnemen1e, por lo que su participación 

en el Sistema Nacional de Planeación ha sido nulo, con evidentes repercusiones en su duarrollo 

económico polftico y social. 

En otras palabras, el Sistema Nacional de Planeación Democrática ya "instrumentado concibe 

un modelo de pafs inspirado en el desarrollo social, plantea una estrategia definida para el 

desarrollo económico, cuenJa con 1ma base organizativa en la administración pública y engloba 

las distintas fuerz.as po/lticas en una alianza nacional, cuyos intereses encon1rados se tratan de 

tq1dlibror, armqrte hasta el momnrto llls clases populares no son las más benejiciadlJ.i;•, 16 por 

lo cual, la nueva estrategia modernizadora del Estado ha creado en la figura del Programa 

Nacional de Solidaridad un mecanismo para abatir la pobreza extrema, contando para ello con 

la participación de los grupos que se benefician. 

"Ob. Cit. Felix Be/monl Moreno. Pág. 140 
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3.5 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Hemos mencionado y lo reiteramos nuevamente que el principal instrnmento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática es el Plan Nacional de Desarrollo, que fifa los objetivos 

y las estrategias que nonnan a las po/fticas sectoriales de tos programas nacionales de mediano 

plazo, los regionales y los especiales que se determine fomrular para concretar las polfticas del 

plan. Los programas regionales atienden al diseífo de polfticas en ámbitos territoriales con 

problemas y características comunes y que abarcan a :z.onas de varias entidades federativas. Los 

programas especiales, por su parte, engloban propósitos y políticas de varios secto~es de la 

administración pública federal. 

En lo que respecta a la dimensión regional del plan, éste se apoya en el Convenio de 

Desa"ol/o Social, como elemento regulador de las acciones coordinadas entre el Gobierno 

Federo! y los Gobiernos locales. 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de mayor generalidad y cobertura de todo el 

sistema y considera, con una perspectiva nacional, a todos los sectores y regiones del pais. 

orienta las acciones de los ni~le.s de planeaci6n .sectorial e institucional, a.sf como en un. amplio 

nivel, la planeación que realizan los estados y municipios. 

La propia Ley de planeación en su artfculo 21 nos dice que el PND, deberá elaborarse, 

aprobarse y pub/lcarse dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la toma de 
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posesión del Presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional, 

aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de mds largo plaw. Ademds "precisará 

los objetivos nacionales, estrategias y pn'oridades del desarrollo integral del pafs, contendrá 

previsiones sobre los recursos que serdn asignados a tales fines,· detenninará los instrumentos 

y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de polflica de carácter global, 

sectorial y regional,· sus previsiones se referirán al conjunto de ta actividad económica y social, 

y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeaclón 

Democrática". 11 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983'1988 definió los propósitos, objetivos y estrategias para 

enfrentar la crisis, reordenar la economía y promover el cambio estructural. 

En su origen, el plan planteó una estrategia para el desarrollo económico y social, orientada 

a recobrar la capacidad de crecimiento y mejorar la calidad del desarrollo, a través de dos 

líneas fundarmmla/es de acción: la reordcr.ació.i ccar:órrJca y el cambio estntctuml. 

"La primera. de reordenación econ6nüca. tiene básicamente tres propósitos: aba1ir la injlaci6n 

y la inestabilidad cambiarla; proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico y 

recuperar el dinamismo del crecimienlv sobre bases diferentes". 

"Sistema Nacional de Pianeación Democrática. SPP. Pág. 97 
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" la segunda. el cambio estructural, se precisa en seis orientaciones generales: en/atfzar los 

aspectos sociales y dfstrlbutivos del crecimiento: reorientar y modernizar el aparato productivo 

y distributivo: descentrali1.11r las adividades productivas y el bienestar social; adecuar las 

modalidades del financiamiento a las pn'oridades del desarrollo.- preservar, movilizar y proyectar 

el potencial del desarrollo nacional; fortalecer la rectoria del Estado. impulsar al Sector Social 

y alenlar al Sector Privado ". 1ª 

Parte importante del Plan Nacional de Desarrollo está representado por la instrumentación de 

la estrategia,. la cual establece criterios generales de la problemática econ6núca, social, 

sectorial y regional, definiendo por cada problema los siguientes aspectos: 

DiaglÍóstico. Presenta un estudio histórico de la problemática, su tendencia y acciones 

realizadas previamente a la estructuración del plan. 

~: Represeruan los objetivos a cubrir para sall•ar el problema especifico . 

.]..ineamienJos de estrategla: Que establecen los mecanismos generates bajo los ,uales se 

realizarán las acciones necesarias para atender y solucionar los problemas. 

U neas generales de acción: Establecen las acciones especificas a realizar. presentadas en /onna 

cualitativa. 

En este contexto la instrumentación de la estrategr'a se divide en polfticas que comprenden: 

-Perspectivas macroeconómlcas para el periodo 1983-1988. 

-La polflica del gasto público. 

u Plan Nacional de Desarrollo. Poder E;jecutivo Federal. P. 28 
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-La poUtica de empresa privada. 

-poUtica de financiamiento del desarrollo. 

-Vinculación con la economía mundial. 

-Capacitación y productividad. 

Los objetivos de empleo y distribución del ingreso en el marco de la polltica social abarcan: 

-Educación. cultura, recreación y deporte. 

-Alimentación y nutrición. 

-Salud. 

-Seguridad social. 

-Desarrollo urbano y vivienda. 

-Ecologfa. 

-Desarrollo rural integral. 

-Rejonna agraria iruegral. 

-Agua. 

-Pesca y recursos del mar. 

-Bosques y selvas. 

En el caso de los objetivos de productividad e infraestructura sectorial destacan: 

-Desarrollo industrial y comercio exterior. 
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-Energéticos. 

-Mine ria. 

-Sistema integral de transportes. 

-Moderni;:ocl6n comercial y abasto. 

-Turismo. 

-El desa"ollo tecnológico y cienJ(fico. 

-Sistema integral de comunicaciones. 

Entre otros aspectos el Plan Nacional de Desarrollo también destaca: 

-Propósitos y lineamientos de estrategia. 

-Uneas de acción para el desa"ollo estatal. 

-Uneas de acción para la integración de las diversas regiones del país al desa"ollo 

nacional. 

-lineas de acción para revertir la tendencia concenJradora de la z.ona 11litropolitana de 

la Ciudad de México. 

-Uneas de acción del Distrito Federal. 

El Plan Nacional de Desa"ollo se evalúa en forma anual y es obligación del Poder Ejecutivo 

informar sobre su ejecución con la misma periodicidad. 

El Plan establece metas a largo plazo, aún cuando comprende de 1983 a 1988. Para su 
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ejecución se subdivide y apoya en lo que se conoce como Programas de Mediano Plazo (PMP) 

y Programas Operativos Anuales (POA) Estos 1í/timos se instrumentan a través del 

Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente presenta el Poder Ejecutivo a la H. 

Cámara de Diputados y se idenlijica a través de los análisis programáticos contenidos en los 

mismos. 

3.6 PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO 

Los Programas de Mediano P/auJ (PMP), constituyen el instrumento del Sistema Nacional de 

P/aneación Democrática que da una expresión más concreta y detallada a los plante~mientos 

y orientaciones generales del Plan Nacional de Desarrollo, en relación con los aspectos 

e~onómicos, sociales y de poUtica económica general que en él se consideran estratégicos. 19 

Estos programas ·que se clasifican en: Sectoriales, Estratégicos (regionales o especiales) y 

Institucionales· son elaborados por las dependencias de la Administración Pública Federal, a 

partir de la identificación de los temas estratégicos o prioridades del desarrollo, y. su vigencia 

no excede del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque 

sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. 

En su contexto de mediano plazo, los PMP especifican paniculannente las metas y acciones a 

realiwr en un año, lo cual sirve de insumo básico para la elaboración de los Programas 

19Cfr. Nonnatividad del Proceso de Planeaclón, Programación-Presupuestación. SPP. 
1982 
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Operalivos Anuales (POA), y para establecu el vfnculo entre la programación de largo y Corto 

pla¡o 

En resumen, se puede decir que los Programas de Mediano Plazo serán los documenlos rectores 

de la polltica económica, social y sectorial definidas por las deperrdencias y entidades 

responsables de su ejecución. Y tendrán como función principal • desagregar y detallar los 

planteamientos y orientaciones generales del Plan Nacional, a través de la identificación tk los 

objetivos, melas, polftica.s e instnunenJos, que en su conjunto contribuirtbi al logro ü los 

ob}elivos y prioridades del plan•.'º 

"Ob. Cit. SNPD. Pág. 47 
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3. 7 PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Los Programas Operalivos Anuales son la expresión concreta de los propósitos y objetivos de 

los programas de mediano plazo. A nivel nadonal estos programas proporcionan la dimensión 

temporal de corto plazo de la programación sectorial, y "constituyen el puente necesario entre 

las estrategias y prioridades generales de los programas de mediano plazo y las acciones 

concretas a realizar en un año determinado".l1 Conrienen además. asignaciones precisas de 

recursos y definen a los responsables de su ejecución.· se asocian a la etapa de instrumenlación 

del proceso de planeación actual, enumeran las diferentes acciones que deberán realizarse en 

el afta de su vigencia, y actúan en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Estos programas tienen un carácter integral, puesto que consideran los aspectos de poUtica 

económica y social, se inlegran en el correspondiente Programa Operativo Anual Global del 

sector y sirven de base para la fonnulación de los anteproyectos de presupuestos anuales que 

las propias dependencias y entidades deberán elaborar, por lo que se requiere que sean 

congmentes entre st. 

Conforme al esquema de planeación, las acciones de los Programas OperaJivos Anuales se 

instrumentan a través de las cuatro venientes previstas en la Ley de planeación: OBUGATORIA 

; COORDlNAClON; lNDUCClON; y CONCERTACION. 

"Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Poder Ejecutivo Federal. Pág. 134 
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Analizados de esta manera, los Programas Operativos Anuales son los procesos administrativos 

permanenles que facilitan la continuación de acciones afio con año, para alcanzar las metas 

planleadas a mediano plazo." asimismo, penniten examinar anualmeme la situación nacional. 

Enfocan al igual que Jos programas de mediano plazo. la economía en su conjunto. delimitando 

con ITUl)'Or detalle los objetivos y metas cuantificadas por sectores y por regiones. Su 

imponancia reside en que identifican emre otros, /os requisitos financieros, maleriales y 

humanos, as{ como las condiciones para la localización temporal y espacial de las actividades. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Planeación, las función principal de estos programas es: " 

Expresar anualmente, con la definición de acciones, metas, pollticas, instrumentos y asignación 

de recursos, Jos objetivos y propósitos del Plan Nacional y los programas de mediano plazo". 22 

"Ob. Cit. SNPD. P6g. 50 
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3.8 CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 

El Convenio de Desarrollo Social es el instrunumto jurldico, administrativo, program4tico y 

financiero que, basado en las orientaciones polfticas /undamenlales del actual gobierno. se 

propone dar respuesta a las necesidades prioritarias de las enlidades federativas. La 

concertación de compromisos sobre diversas acciones de competencia concu"enle y de inJerés 

comrín-entre los gobiernos federal, estatal y municipal, pennite que dentro del ambiente de sus 

respectivas facultades y funciones se coordine el desa"ollo socioeconómico inlegral de las 

entidades federaJivas. 

En los ténninos de la L<y de Planeación, la Federación y los Estados están facultados paro 

convenir la ejecución y operación de obras, asf como la provisión de servicios públicos para 

fortalecer el desa"ollo económico y social. 

Los gobiernos estatales también tienen jaculrades para celeórar convenios sinúlares con las 

autoridades de los municipios. 

El Convenio de Desarrollo Social integra en un solo esquema los compromisos entre el Ejecutivo 

Federal. y los Gobiernos Estala/es. Desde 1984 se han unificado los mecanismos de acci6n en 

las modalidades denominadas Programas de Desarrollo Regional (PDR), de Empleo y de 

Coordinación Especial para evitar duplicación de esjúerz.os y la dispersión de acciones. 
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En resumen. en los últimos ailos, el Convenio de Desa"ollo Social se /la consolidado como un 

instrumenro eficaz para /aplaneación regional, puesto que "constituye un instrnmenlo operativo 

para la realiztlc/ón de las acdones conjuntas de la Federución y los Estados; sus propósito 

básico es impulsar y propiciar el desarrollo integral del pafs, a trai'és de programas que 

promuevan la descen1rali.z.ación de la vida nacional y el fonalecimiento municipal "21 

"lbidem. SNPD. Pág. 54 
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4.0 VERTIENTES DE INSTRUMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. 

El Plan Nacional de Desarrollo contempla. para su instrumentación, cuatro vertientes: 

a) ObUgaJoria 

b) Coordinación 

c). Concertación 

d) Inducción 

a) Vertiente Obligatoria. 

En esta vertiente se comprenden las acciones que directamente ejecutará la Administración 

Pública Federal para la realización del PND y que se integrarán en los PMP Y POAS 

correspondientes. 

Dado que el PND reviste carácter de obligaJoriedad para la Administraci6n Pública Federal, 

se hace necesario adecuar sus procedimienJos al proceso de planeación y reforzar la discipli11a 

en la ejecución de sus acciones. 

En este caso los lineamiemos del Plan deberdn ser traducidos en acciones y metas concretas a 

través de los Programas de Mediano Plaw Sectoriales y sus respectivos Programas OperaJivos 

Anuales, donde se establecerán las acciones concretas, /os responsables, los recursos asignados 
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y las metas. Con ello se pretende que la sociedad conozca el detalle del quehacer público, lo 

analice, discuta, modifique en su caso y panicipe en su ejecución. control y evaluación. 

Por tal motivo, paralelamente al desarrollo de los diversos programas emanados del SNPD se 

llevardn a cabo acciones de modemizaci6n administrativa que pennitan racionalizar las 

estructuras y sistemas instituciona(es adecuándolos a las caracterlsticas de dichos programas. 24 

b) Venlente de CoorrlinacMn. 

Esta vertiente está constituida por las acciones q11e el gobierno federal realice conjuntamente 

con los gobi'emos de las e11tidades federaJivas y a través de éstos con los de los municipios. En 

esta caso la Ley de Planeación contempla los mecanismos de coordinación a efecto de que los 

gobiernos estatales partlci'pen en la planeación nacional de desa"ollo y coadyuven, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la ptaneación.y a la 

ejecución de las acciones que deben realizarse en cada enddadfederativa y que competen a tos 

diversos órdenes de gobierno. 21 

Esta área para la ejecución del Plan, se realizará en el marco del Convenio de Desarrollo 

Social y serán los Comités Estora/es de Platieación para el Desa"ollo (COPLADES) el principal 

mecanismo para la planeaci6n estatal e instnunento fundamental para la coordinaci'ón entre 

"Cfr. Plan Nacional de Desa"ol/o 1983-1988. SPP. Pág. 424 

"lbidem. Pág. 425 
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las diferentes Instancias gubernamentales. 

En cada estado, con pleno respeto a su soberanfa, se está apoyando la organi1.llción de sistemas 

de planeación para que sean las propias entidades federa1ivas quienes promuevan y administren 

su proceso de desarrollo. 

c) Vertiente de Concertac16n. 

En esta tercera vertiente a que se refiere la ley los sectoTes público, social y privado podrán 

concertar acciones conjuntas de acuer:fo a los lineamientos previstos en el Plan. En estos casos 

se celebrarán contratos y convenios de derecho público. Estos convenios tendrán compromisos 

especfjicos y serán de cumplimiento obligatorio para las panes que lo suscriban. 

A través de estos convenios los grupos sociales en general, podrán participar por sf o 

conjunlamente, con el sector público, en la realización de acciones que inciden directamente, 

sobre aspectos de mutuo inter~s y coadyuven al logro de los objetivos del Plan. (Como ejemplos 

específicos se consideran el Pacto de Aliento y Crecimiento, Pacto para la &labilidad y 

Crecimiento Econ6mico en sus diversas etapas y el actual Pacto para la &labilidad la 

Competitividad y el Empleo. 
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d) V111i1nt1 de Inducción • 

En esta vertiente se ubican todas aquellas polllicas de gobierno tendientes a promover, regular, 

restn'ngir, orientar o evltar acciones de los particulares en materia económica y social, de 

acuerdo a la Cons1itucí6n y las leyes, para que estimUlen las actividades de los sectores social 

y privado hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del desa"ollo. 

Estas políticas se manejarán de acuerdo con los objetivos, lineamiemos y prioridades 

establecidos en el PND y serán precisados con oportunidad en los Programas Operativos 

Anuales. 
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5.0 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPONSAJILES DE LA 

PLANEACION DELSUBSECTORAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

En consideración de lo anteriormente seífalado, se advierte la existencia de todo un marco 

normativo e instit11cional de la planeación. En el caso parttcular de la Planeacíón del subsector 

Agua Potable y Alcantarillado, objeto de esta tesis, en el pasado reciente, la polftica hidnJulica 

s~ ejecutó a través de 11n c01¡junto de Organismos y Dependencias, destacando entre el/as la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrá11licos. Desarrollo Urbano y Ecologfa, Refomra 

Agraria, Salud, Marina y Pesca, el Departamento del Distrito Federal y la Comisión Federal 

de Electricidad, lo cual provocó evidentemente una considerable dispersión defunciones. En este 

punto centramos nuestro estudio en la Secretarla de Desarrollo Urbm10 y Ecologfa (SEDUE) 

-actualmente SEDESOL- y en la de Agricult11ra y Rec11rsos Hidráulicos (SARH), 

fundamentalmente por dos razones o moti,,·os importantes. El primero porque es a través de la 

SEDUE, partic11lannen1e la Dirección General de Infraestructu.ra Urbana, en donde se dan los 

lineamientos y programas nomzativos de mayor envergadura para la ejecución de la política 

/1idrdulica del subsector agua potable y alcantarillado en el periodo de est11dlo 1983-1988; y el 

segundo porque es en la SARH, a través de la Comisiún Nacional del Agua (CNA) - Orgar.o 

admlnistraJivo desconcentrado de la SARH-, en el cual se establecen y ejeeulan actualmente 

todas las estrategias y demás acciones inherentes a la polftica hidráulica del país. En'giéndose 

además conw autoridad única en esta materia, con competencia sobre la cantidad y calidad de 

las agUtJS nacionales. 
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La planeación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en lo que respecta a nivel 

central, ha estado a cargo /undamentalmenle por estas dos Secretarlas, manteniendo ambas una 

estrecha relacl6n en cuanto a la ejecucl6n de la polltica hidráulica del pafs. 

La ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los artfculos 35 y 37 c01¡fiere tanto 

a la SARH como a la SEDUE (actualmente SEDESOL) funciones espec(jicas en cuanto a la 

fonna en que se coordinarán para evitar duplicidad de tareas y prestar en el ámbito de su 

competencia un eficaz servicio. u 

En el articulo 35, fracciones XXXIV y XXXV se seílala que incumbe a la SARH otorgar las 

asignaciones y concesiones correspondiemes a la dotación de agua para las poblaciones, previa 

consulta con la SEDUE: as/ como también intervenir en Ja dotación de agua a /os centros de 

población e industria y programar, proyectar. construir, administrar, operar y conservar las 

obras de captación, potabiliz.ación y conducción, hasta Jos sitios en que se detennine con la 

Secretaria de Desa"ollo Urbano y Ecologfa. 

En el precepto 37 fracciones V y XXV, se seflala que corresponde a la SEDUE fomentar el 

desa"o/lo de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado en los centros de población: 

y apoyar técnicamente a las autoridades locales en su proyección, construcción, administración, 

"'"Los articulas y reglamentos que se setialan en este punto corresponden al perfodo de 
estudio (1983-1988). Actualmente, se /Jan /Jecho modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, referenle a las instancias mencionadas (SARH y SEDUE), que deroga, 
reordena y refom111 diversas disposiciones de la citada Ley Orgánica, mediante decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 21 de febrero y 4 de junio de 1992. 
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operación y conservación. a partir ~ los sitios detenninados con la SARH, y regular el 

alojamiento, la explotac/6n, uso o aprovechamiento de aguas res/duales y las condiciones que 

deben satisfacerse antes de descargarse m las redes colectoras. cuencas, cauces, vasos y demás 

depósitos y corrientes de agua; as( como su infiltración en el subsuelo, para evitar la 

contaminación que ponga en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológicos, en 

coordinación con la SARH y la Secretarla de Salubridad y Asistencia. 

Para la realización de las funciones asignadas a la SEDUE, en el artfculo 19 de su Reglamento 

Interno, se otorgan facultades a la Dirección General de Infraestructura Urbana -anres 

Dirección· General.de Sistemas de Agtia Potable y Alcantarillado-, para que entre otras, se haga 

cargo de las siguiellles atribuciones: 

- Elaborar y actualizar el invemario de la. Infraestructura /Jidrdulica destinada a agua potable 

y alcantarillado; 

-Establecer y apllcar los programas ~agua potable y alcantarillado; 

- Proponer Jos criterios y prioridades. en base a los cuales se orientará el Programa de · 

Inversiones de Agua Potable del Gobierno Federal. 

- Panicipar en el establecimienlo de prioridades y de pollticas de asignación y recuperación 

de inversiones en materia de agua potable, alcan1arillado y saneamiento. 
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-Fungir como ag•nle técnico del Gobierno Federal en la gestión, promoción y ejercicio de 

recursos financieros para la planeación, programación, construcción, operación, conseMJOción 

y adnünlslraclón de los sistemas de agua potable, alcantarillado y de saneamiento. 

- Establecer y acl!laliz.ar las normas y especificaciones para estudios y proyectos, consttUcción 

y operación de sistemas de agua potable y de saneamiento. 

- Ejecutar las obras de conducción y alejamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento 

de agua potable, y todas aquellas obras que correspondan a una necesidad ecológica; y 

- Realizar los obtas emergentes de agua potable y saneamiento as( como aquellas cuya ejecución 

soliciten expresamenle los gobiernos estatales y municipales. 27 

En cuanto a las funciones asignadas a la SARH, en su Reglamento Interno, Artfcu/o 29, 

mendona que la Secretarla con/aró con los siguientes OrganosAdminiMratiivs Desconr.entrados: 

A) Comisión Nacional del Agua 

B) Instituto Mexicano de Tecnologfa del Agua 

C) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 

D) Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 

"Cfr. Reglamento Interior de la SEDUE. Publicado en e/ Diario Oficial de la Federaci6n 
de fecha 19 de agosto de 1985. Pág. 45 
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En el articulo 30 del citado Reglamento se especifican las facultades que tendrá la Comisión 

Nacional del Agua, particularizando los siguientes puntos: 

A) En ma1eria de lnfraestntctura Hidroagricola 

B) En materia de lnfraestntctura Urbana e industrial 

C) En materia de Administración del Agua 

D) En ma1eria de Planeación y Fina= 

E) En ma1eria Juridica y 

F) En materia de Administración y Contra/ Interno 

En el precepto 31,32 y 33 de dicho reglamento se detallan las facultades que tendrd el titular 

de la Comisión Nacional del Agua, la estnictura de la misma y los derechos que tendrán los 

Subdirectores Generales y el mismo titular, para e11cauz.ar la polftica hidráulica hacia fines 

especljicos. 

La Comisión Nacional del Agua, como Organo Administrativo Desconcentrado de la SARH, y 

de ncuerdn al decreto de su creación tendrá a su cargo: 

1.- Proponer la política hidráulica del pals, formular y mantener actualii.ado el Programa 

Nacional Hidrdulico. y ejecutar el Sistema de Programación Hidráulico,· 

11.- Fijar los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a los programas 

y acciones del Gobierno Federal en maleria de agua; 
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///.-Establecer y, en su caso, proponer las bases para la coordinación de acciones de las 

unidades administrativas e instituciones públicas que desempeñen funciones relacionadas con el 

agua: 

W.- Administrar y regular, en los términos de la Ley, las agua nacionales, la i11fraestn1ctura 

hidráulica y los recunos que se le destinen: 

V.- Programar, estudiar, constniir, operar y consen•ar obras hidráulicas y realizar las acciones 

que requiera el aprovechamiento del agua; 

VI.- Manejar el sistema ltidrológico del Valle de México,· 

VII.- Estudiar, programar y prayectar las obras de drenaje, control de ríos y aprovechamiento 

de los recursos hidráulicos de la Cuenca del Valle de ilféxico, as( como con.i;tmir las obras de 

drenaje o aprovec/lamiemo hidráulico y realizar las acciones que para su desarrollo se 

requieran: 

VIII.- Asegurar y vigilar la congruencia entre los programas relacionados con el agua y la 

asignación de los recursos públicos para su ejec11ci6n, y 

IX-Estudiar, proponer y ejecutar, en su caso, las medidas de tipojinanciero que permitan el 
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desa"o/lo de la Infraestructura y de los servicios hidráulicos del pals." 

Por lo anterior se puede constatar. que desde su creación la Comisi6n Naclonal del .Agua, se 

erigió como la única autoridad responsable de la polftlca hidráulica del pals y por ende 

también como la única responsable de la planeaclón del Subsector Agua Potable y 

Alcantarillado. Y esta p/aneación Se hace paniculannente a través de la Subdirección General 

de Planeación y finanzas, la cual tiene, enlre otras, las siguientes funciones: instrumentación, 

conducción y ejecución del proceso de planeación del sector hidráulico, definición, 

coordinación y control del programa de inversiones de la inst1'tución,· y la ampliación, 

fortalecimiento y operación de las diversas fuentes de financiamiento del secror. 

En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de P/aneación, la CNA, lleva a cabo sus 

actividades a partir de un proceso inlemo de planeación, (Sistema de Programación Hidráulica) 

que le permite definir las estrategias generales y linea.f de acción para garantizar un 

comportamiento institucional ordenado y congruente con la consecución de los objetivos 

nacionales. 

En lo que respecta a la planeaci6n de los servicios de agua potable y alcanlarillado a nivel 

estatal, esta se hará fundamentalmenJe a través del Comité Estatal de P/aneación para el 

"Cfr. Reglame1110 lnJerior de la SARH. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de mayo de 1990. Pág. 122-439. 
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desa"o/lo (COPLADE) 29 de cada entidad federativa. siguiendo los lineamientos previameme · 

establecidos por el Plan Nacional de Desa"ollo y programas inherenJes. Los cuales serán 

retomados por la Comisión Nacional del Agua y se enmarcarán en sus polfticas de planeación 

hidráulica. particularmente, esto se hará, por la Subdirección General de Planeación y Finan.zas 

por medio de sus Subgerencias Regionales y Estatales encargadas de dicha planeación. 

En lo que atañe a la instancia municipal, la planeación de éstos servicios se realizará de 

acuerdo al grado de desarrollo del municipio, y a la fonna en que este organl<llffo el Organo 

responsable (organismo operador) de la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

Cabe recordar que el artículo 115 constitucional faculta al municipio para que en el ámbito de 

su jurisdicción, entre otras cosas, fommle, apruebe y administre planes de desa"ollo urbano 

municipal. Por lo que se evidencia con ello. que el municipio tiene autonomla propia para 

decidir en un momenJo detenninado, la fonna en que se organizará para proporcionarles a sus 

pobladores este importante servicio público. 

"Los COPLADES constiluyen el mecanismo más importante para la coordinación 
intergubemamental de las decisiones de inversión pública, mediante la fonnu/ación, 
instrumentación, control y evaluación de los planes y programas estatales de desarrollo. 
Asimismo representan el medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los órganos de 
gobierno para la participación en la problemática de cada llna de las entidades federativas. 
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6.0 MARCO TEORICO 

· El marco teórico que da sustento al presente trabajo de investigación es la teorla Keynesiana 

y el Estruclllralismo. que están a favor de la intervención del Estado en la Economía. Ambas 

teorías coinciden en señalar la importancia de la intervención estatal en el logro de los objetivos 

trazados. Keynes, quién vivió una época de profundos desequilibrios propuso en su obra Teorfa 

General de la Ocupación el lmerés y el Dinero una creciente participación estatal. advierte que 

dicha ingerencia es esencial para lograr, entre otros, incentivar la demanda, la ocupación plena 

y el crecimiento. Octavio Rodrfguez -por citar uno en el caso del estructuralismo- dice que el 

desarrollo en general (económico, polftico y social) para el caso de los países en desarrollo 

exi'ge una acción conscie111e y sostenida por pane del Estado, a fin de que la política de 

desarrollo, expresada en programas, pueda traducirse en medidas concretas de política 

económica que impulsen la ejecución del plan. 

Entre las medidas más importantes que el seflala-y por lo tanto, entre las formas mds necesarias 

de intervención estatal en un régimen de economfa mixta- se enumeran las siguientes: las 

acciones tendientes a elevar el coeficiente de ahorro nacional, particulannente a través de la 

política jisca/: la participación directa y la on'entación del crédito, sobre todo el de mediano y 

largo plaz.o" la captación de recursos financieros ir.temacionales; la canaliz.ación de dichos 

recursos as{ como de los recursos de origen interno hacia la inversión rea/,' el diseño de un 

programa de inversiones que combine la inversión pública en infraesm1ctura y en producción 

directa con la que deba realizar el sector privado,' y las acciones -tanto internas como 
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concertadas a nivel internacional- tendientes a disminuir la mlnerabilidad de las economías 

periféricas frente a tas jlucftlaciones y contiflgencias exteriores. 

Como se puede apreciar, cada una de las teorías se11alada~ enmari.:an la acción del Estado, 

como prioritario y necesaria y gestor importante en sus pnlíti1·a.t de desarrollo. 

Actualmente, la polftica económica que se sigue en el país, difiere de las setialadas 

anteriomiente efl cuanto a la instmmentación de la misma, par1iculan11ente en lo que concierne 

a la intervención estatal en la economía. Ya que esta última -enmarcada dentro del modelo 

económico neoliberal- advierte que la participación del Estado en la economía obstaculiza el 

libre desempeño de las fuenas del mercado. 

La polflica económica neoliberal se orienta a propiciar la mayor participación del sector prfrado 

en la economía. Con objeto de que éste sea el motor de crecimiento y a través_ de ello se pueda 

generar beneficio para toda la sociedad. Se confia en que la solución de los problemas vendrá 

dada por la mayor participación del sector privado. De ahí que se privilegian los mecanismos 

y señales del mercado (comandados y determinados por la gran empresa privada) para que 

orienten la asignación de recursos y determinen la reestructuración y el crecimiento de la 

economía. 

En el colJfexto de una política económica, totalmente austera y orientada a restringir la 

participación del Estado en la actividad económica la presente administración pretende subsanar 



los desequilibrios existentes y que a su juicio el Estado fue incapaz de resolver, dándole mayores 

espacios al sector privado. para que sea éste el que comande la dinámica económica. Se coloca 

al sector privado como rector de la economía y a las ganancias como el motor de credmiento, 

ya que son el leit-motlv de la inversión privada. 

En suma se observa que la política neoliberal aclual. mr'nimiza el papel del Estado en la 

e~onomfa y amplfa la esfera de influencia del sector privado. Sin embargo, se debe reconocer 

-aún cuando se esta consciente de la polémica que esto pueda ocasionar- que la pan'icipacián 

del Estado fue y es importante. Porque gracias a su lntervención se desa"ollaron enlre otras. 

grandes obras de infraestructura que solven1aron los requerimientos de acumulación y expansión 

del sector privado. Y porque a través de él se 1ennina11 las tareas que corresponden al sector 

público, así como las distorsiones)' problemas que se presenten en la economía y que el sector 

privado no resuelve. 

En el caso particular de la planeación como lnstnunento de desa"o/lo, su participación se da 

en cualquier teorla llámese Keynesiana. Es1ruc1Urallsta o Neo/ibera l. Ya que pennite. entre otras 

cosas. racionalizar recursos y dirigirlos hacia sectores estratégicos y priori/arios, en 

concordancia con los obje1ivos de política económica que se hayan instrumentado. La planeación 

parte de las caracterlsticas del sistema de economía mixta del país, para proponer esquemas de 

trabajo donde se articulen los esfuerzos del sector público con los de los seclores social y 

privado, orientados a la consecución de los objelivos y prioridades del desamJl/o nacional. bajo 

la rectoría del Estado. 
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CAPITULO 11 

EL RECURSO AGUA, 

SU DISPONIBILIDAD 

Y SANEAMIENTO 



CAPITULO ll 

1.0 EL ORIGEN DEL AGUA EN LA NATURALEZA Y SU DEGRADAClON 

EN EL AREA URBANA Y RURAL. 

La historia está llena de leyendas de balJlJJas libradas por el agua, de monarcas y sacerdotes 

que la veneraban, de taumaturgos que la han bendecido, de culturas que decayeron después de 

perder o desperdiciar este elemento y de gente que pereci6 por su causa. 

"El agua tiene muchas y muy curiosas/acetas. Está universalmente presenJe y se ha manienido 

inmu1able, tanto en cantidad como en naturaleza. en el curso de millones de años. Es servidora 

a la vez que ama y señora del hambre. Sin embargo, la gente sólo se percaJa de ello cuando le 

falta o cuando pone en peligro su vida. Entonces su dramático efecto nos llega con fuerz.a 

abrumadora ... acompaflado. con demasiada frecuencia, de falsas impresiones, conclusiones 

equivocadas y soluciones erradas'". J{J 

A pesar de ser tan común, el agua es extftlbrdinaria. Está en todas partes. Adoptando la fomra 

de océanos, campos de hielo, lagos y rfos, cubre cerca de las tres cuartas panes de la superficie 

de la tierra,· conjuntamente, estas extensiones contienen mds de 1350 millones de kilómetros 

cúbicos de agua. Y por debajo de la superficie, filtrándose por suelos y rocas, hay unos ocho 

'°Luna B. Leopold, Kenneth Davls. EL AGUA. Colección Cient(fica de TIME UFE, Offset 
Larios, S. A. 1976. Pág. 1 
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millones más de kilómetros cúbicos de aguas subte"áneas. En la atmósfera Terrestre existen 

otros 12.500 kilómetros cúbicos de agua, casi toda ella en forma de vapor. 

Debe11JOS de reconocer que "ésta abundancia de agua ya exisda cuando se fonnó la Tie"ª· y 

la mayorla de los hombres de ciencia creen que la vida se originó en lo primitivos océanos del 

planeta•." El agua sigue sustentando todas las formas de vida: algunos organismos de gran 

simplicidad pueden existir sin aire, pero ninguno puede desarrollarse sin agua. Ha dado origen 

a grandes civilizaciones y a veces también fue la causa de su destrucción. En el transcurso de 

ciemos de millones de años, ha sido uno de los principales agemes en la estructtlración y 

reestructuración de la superficie te"estre. 

Como sustancia, el agua es inolora, incolora e inslpida. Sin embargo, desempeña un papel 

muy poco coinún en los asunios del mundo, porque la insipidez de sus propiedades es engaflosa. 

Como sustancia qulmica, es única: es un compuesto de gran estabilidad -Todas las rarezas del 

agua derivan de su estructura molecular. La combinación de dos átomos de Hidrógeno y uno 

de O#geno (H20) fonna una molécula de resistencia sorprendente-, solvente, notable y 

poderosa fuente de energla. 

El agua es el único material común que existe naturalmente en estos tres estados -líquida, 

sólida y gaseosa- en nuestro planeta y, al parecer, la 1'ierra en el único de los que fonnan el 

sistema soltlr que tiene ese privilegio. Ademds, "el agua tiene un gran valor debido a la estrecha 

"Ob. Cit. Luna B. Leopold, Kenneth Davis. Pág. 9 
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relación que guarda con lo procesos vitales y con el desarrollo de cualquier actividad 

hllmana".JZ 

1.1 CICLO HIDROLOGICO 

El aire y el agua sobre la tierra reaccionan con los rayos del sol y mantienen un sistema 

circulatorio continuo, en gran escala. Este sistema U.amado ciclo liidrol6gico, consiste en lo 

siguiente: por efecto de lo. energla solar, el agua del suelo húmedo, di! las hojas, de las 

corrientes supefficiales. de los lagos y océanos se evapora y, convertida en vapor es arrastrada 

por el aire hacia lo. atmósferaparafonnar las nubes y al condensarse cambian de gas a liquido 

y se precipitan en forma de lluvia, granizo o nieve. alimen1ando nuevamente rlos lagos, presas, 

mares y mantos de agua subterránea. En realidad el proceso es mucho más complejo de lo que 

parece. 

Por la acción de la gravedad, tanto las aguas superficiales como subterráneas escurren hacia 

posiciones mds bajas, y even1ualmente descargan en los océanos, sin embargo, un volumen 

considerable de éstas retoma a la amWsfera nuevamente por la evaporación y transpi'ración 

antes de llegar al mar. De esta manera, mucha agua del suelo vuelve a la atmósfera. Parte del 

vapor devuelto al aire se precipita otra vez. por lo tamo tenemos pequelio.s ciclos dentro de un 

sistema más amplio. 

"SllRH. Comisión del Plan Hldrállllco. Pág. 14 
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Se acoslllmbra expresar el Ciclo Hidrológico por medio de 1111a igualdacl e11 la que el primer 

miembro representa ta precipitación (P) y en el segundo se tienen tres sumandos que son: el 

escurrimlen10 supelficlal (E). la infiltración (1) y ta evaporación (\/}. 

P= E+ I +V" 

Et movimiento del agua a través de las fases del ciclo hldroi6gico es errático en espacio y 

tiempo. 

Ocurre algunas veces que las predpitaciones son torrenciales y los escurrimientos de, los rios 

y tos almacenamientos superficiales son notables o excedidos en su capacidad. En cambio. otras 

1•eces /as lluvias dejan de caer durante largo tiempo con lo que los escurrimientos desaparecen 

y tos almacenamientos naturales y artificiales se agotan. 

Estos periodos extremos de grandes precipitaciones o de sequfa son de enonne interés para la 

planeaclón, proyecto y construcción de obras de lngenierla hidráulica. como son los 

correspondienles a los sistemas de a/Ja.rtecimienlo J¿ agua potable y alcantarillado y presas para 

riego. 

1.2 CARACTERISTlCAS HIDROLOGICAS 

lAS caracteristicas hldrológlcas de una región son detenninadas por su ubicación geográfica, 

estructura geológica y por el clima dominante. 

"Ing. Jorge Oceguera O. GEOLOGIA. l.P.N. Primera Edición 1982-1983. Pág. 93 
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lAs caracterlsticas atmosféricas que intervienen para definir el clima de una región son muy 

diversas. Por clima" enlendemos el conjunlo de características que definen el estado más 

frecuente de la atmósfera y la distribución de los fenómenos metereológicos a través del año en 

un lugar determinado. Los elementos principales que determinan el clima son bá5icamenle, la 

temperatura, la humedad del aire, el régimen de los vientos: la cantidad y la distribución de la 

lluvia y la evopotranspiraclón. 

1.3 DIFERENTES TIPOS DE FUENTE Y USO 

En el caso de México, los recursos hidráulicos son heterogéneos, debido a la i"egularidad del 

régimen de lluvias en todo el Territorio Nacional; hay /ugar.s donde se presenlan 

precipitaciones pluviales anuales menores de 100 milímetros y otras zonas en las que las lluvias 

son abundantes y se manifiestan con valores hasta de 500 miUmetros por año. 

Conviene aclarar que un 80% de la disponióilidad de agud se encuentra en !as regiones 

costeras, y a una altimd de 500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en el caso de 

México los asentamiemos humanos representan s61o el 25 % de la poblad6n total de la reptlblica 

y aproxlmadamen1e un 10% de la industria. 

"De acuerdo al Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Selecciones de Reader's 
Dige.rt. Pág. 779. CUMA "Condiciones que caracterit.an una región por su temperatura, presión 
atmosférica, humedad y precipitación pluvial, régimen de vientos, nubosidad y radiación solar 
que recibe". 
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A mayores altitudes la disponibilidad de agua es menor, ya que por encima de los 2000 metros 

sobrt el nlvt!l del mar, se dispone solo de wi 7% del agua; en ese espacio habita el 32% de la 

poblacidn total del pals que genera más del 60% de la actividad ind11strial. 

Ertos datos constituyen la base del estudio para la selección de las fuentes de abastecimiento, 

ya que nada es tan imponante como el buen uso del agua, la cual puede convertirse en un serio 

peligro para la vida y .economla del hombre, c11ando la que se usa no es de la calidad debida. 

1.4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Según la procedencia del agua, las fuentes de abastecimiento se clasifican en varios tipos: 

CI 

CI 

!l 

Agua de lluvia 

Aguas Superficiales (Manantiales, Rlos, LAgos, Presas y 

Aguas Sttbterráneas 

Subte"áneas). 

(Mantos freálicos y Ríos o corrientes 

1.4.1 AGUA DE LLUVIA 

Mares). 

Es la proveniente de la precipitación pluvial, nieve y granizo, bajo el nombre genético de 

precipitación. Por eso la palabra lluvia se utiliza algunas veces en el sentido general, para 

significar precipitación. 
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En México, pocas veces se ha empleado el agua de lluvia como fuente de abastecimiento 

público. excepto en algunas localidades en donde no se encuentran corrientes superficiales y 

cumulo las aguas subterráneas están muy minero/izadas. 

1.4.2 AGUAS SUPERFICJALES 

Lps aguas superficiales constituyen una de lasfi1entes principales de abastecimiento público. El 

volumen medio anual escurrido es de 410 mil millones de metros cúbicos, (Ver cuadro No. 1) de 

los cuales, se captan o controlan en las principales presas, unos 100 mil Mm3,· sin embargo, 

muchas de ellas carecen de conservación adecuada y operan deficientemente. 

lAs caracterlsticas de la distribución t!.'ipacial y temporal del agua en el pafs y la demanda 

concenJrada en las ;,onas de menor disponibilidad, han originado situaciones de escasez que 

plantean problemas de abastecimiento, as( como de contaminación de los mantos aculferos. Esto 

se agrava porque no se Iza logrado el manejo iruegral del recurso en caruidad y calidad, y 

porque las inundaciones y sequfas que con gran frecuencia afectan extensas regiones, conJinúan 

ocasionando pérdidas en nuestro país, limitando el desarrollo. 

En la actualidad, el monto medio anual de las pérdidas en dailos a bienes alcanza los 150 mil 

millones de pesos por inundaciones y 500 mil millones de pesos por sequías, siendo todavfa más 

lameruab/e fu pérdida de vidas que ocasionan las inundaciones. Por otro parte, la falta de 

coordinacidn a nivel interinstitucional, provoca que se realicen diversas obras que aumentan 
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Cuadro No.] 

CUANT/FICAC/ON OE LOS ELEMENTOS OEL CICLO HIDROLOG/CO 

Volumen en miles de 
mlllonesdeM3 

Medio anual Almacenamiento 

Agua Atmosférica Precipitación (renovable) - - - - - - - - - - - - - - -1530 

Escurrimiento tluvial= 
disponibilidad potencial 
renovable= escurrimiento 

Agua Superficial suner1icial + nu·o base· - - - - - - - --- -- - • - --- - -410 

Agua Subterránea 

Almacenam'8nto: 
-enlagosnaturales-------- ------ ------------ --------14 
-en ves~ en operación y construcción- -----------· ----124.7 
-evanaraclón envasas------------ ------ -9.3 

Extracctón permanente (renovable) 
en el 73 % del oafs- --- - - - -- --- -- - :..------17.4 

Almacenamkmto aprovechable para 
agricultura (no renovable) en el 
57% del pa!s-------------------- ---------- -------110 

Fuente; Plan Nacional Hldráullco 
SARH. Comisión del Plan Neclonal Hidráulico. 
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el riesgo de inundaciones y la diferencia de criterios en la operación de los sistemas lesiona 

o perjudica su control. 

Dentro de los principales problemas de las aguas supeificia/es se puede citar que las redes de 

medición de lluvias y escurrimientos, de almacenamientos de aculferos y monitoreo de cuerpos 

receptores son insuficientes y su localización en algunos casos es inadecuada para tener un 

c?nocimiento permanente y confiable de las condiciones hidrometereológicas. de las sequías, dei 

comportamiento de las aguas del subsuelo y de la calidad del ag11a. 

Por otra parte los conflictos por el uso del agua entre entidades públicas y usuarios, 

especialmente en las cuencas de los rlos Lerma, Balsas, San Femando, Fuerte, Coahuayana y 

la porción mexicana de los rlos Colorado y Bravo, requieren adecuada solución mediante 

disposiciones de regulación. 

Asimismo, /os problemas ql«! ge11e1w1 l.a.s inversiones y los ascr.:ar.Jcntos irrcgu/.arcs en las 

zanas federales de las corrientes nacionales comprendidas dentro de los perlmetros de las 

poblaciones, también exigen su pronta arención. 

1.4.3 AGUAS SUBTERRANEAS 

El agua subterránea constituye una importante fue.'lle de abastecimiento y en algunas áreas es 

el recurso único para satisfacer la demanda. 
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El agua subterránea mantiene una interrelación con el agua superficial: la explotación de los 

acuíferos implica en muchas ocasiones la disminución del flujo base de un rio y de la descarga 

de manantiales: en otros casos, la intercepción del escurrimiento supefjicial mediante obras 

artificiales puede disminuir o cambiar la recarga de los aculferos. 

Aun cuando no e.xiste una evaluación definitiva de la disponibilidad de aguas subterráneas. se 

_estima que en base a los estudios geohidrológicos-detallados que cubren aproxi'madamente el 

25% de nuestra supelficie territorial, y las evaluaciones reglona/es, que el aproveclramlento 

de agua subterránea que se infiltra en el subsuelo es del orden de 31 000 millones de metros 

cúbicos anuales. 

Aunque existen acuiferos sub-aprovechados, la sobree.xplotación del agua subterránea se está 

generalizando principalmente en las zana.i· áridas, semlárldas y costeras, lo que ha ocasionado 

perjui'ci'os prácticamente irreversibles, tales como intnlSi6n salina, hundimiento del te"eno y 

bombeo a profundidades económicamente incosteables. 

El agua subterránea se sobre explota en más de 30 acuíferos, y en algunos de ellos puede 

llegarse a su extinción completa. Además, diversos acuíferos presentan problemas de 

contaminación debidos a la infiltración de aguas negras. Algunos de los efectos producldos por 

la sobreexplotaci6n del agua subterránea en diversas áreas son: en el Valle de Santo Domingo, 

B.C.S., parte del acuifero tiene abatimientos totales de nueve metros bajo el nivel del mar, lo 

que ha ocasionJJdo intrusión salina; en la Comarca Lagunera, Coah., el nivel estático ha 
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descendido hasta alcanzar más de 60 metros de profundidad, hecho que aumenla los costos de 

bombeo y pelforación; en Costa de Hennosi/lo, Son., se presen/a un descenso general del nivel 

esldtico, el cual se encuentra bajo el llÍ\lel del mar, lo que ha provocado la intrusión salina, el 

incremento de los costos de bombeo y el abandono de los pozos cercanos a la costa: en el Valle 

de México, la sobreexp/otación de los acuiferos Ira ocasionado el hundimiento del centro de la 

ciudad de México y generado grietas que pueden afectar las obras hidráulicas y edificaciones. 

Para regular la explotación de las aguas subterráneas, la legislación vigente faculta al F¡eculivo 

Federal el establecimiento de wnas de veda, en las cuales la extracción de agua se encuentra 

reglamentada y se efectúa con mayor o menor rigidez. A la fecha se tiene bajo veda el 55 % 

del Territorio Nacional. Además de las vedas, en algunos acuiferos como los del Valle de 

México, la Comarca Lagunera, la Costa de Ilermosillo y el Valle de Santo Domingo. se /tan 

iniciado acciones que penniten wra mejor regulación de la extracción del agua subterránea. 

En nuestro pafs aproximadmnen1e el 90 % del ugua que se uti/i:.a para la ir.dustrla y cn.•i el 70 

% de los abastecimientos públicos de agua para consumo doméstico proceden del bombeo de 

agua subterránea. 

1.5 CONTAMlNACION DEL AGUA 

La contaminación de rlos lagos. lagunas. estuarios, aguas litorales y mantos subterráneo.r se 

origina por la descarga de sustancias que mod(/ican la calidad natural del agua en los cuerpos 
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receptores, e impiden con ello desa"oltar al máximo el potencial de uso del recurso. Los 

factores que agravan Cos pra/J/emas de contaminación del agua son el crecimiento de la 

poblacidn, el aumenlo en la actividad de los diferentes sectores de la econonúa y los cosros 

asociados al establecimiento de mecanismos para el control de la contaminación. 

Los principales conraminantes son: materia orgdnica y nutn'entes, que ocasionan déficit de 

oxigeno disuelto, aumentan el contenido de nutrientes y provocan la eutroficaci6n, grasas y 

aceire.s, los cuales, entre otros perjuicios, ocluyen las agallas de los peces y disminuyen la 

transferencia de oxigeno; coliformes, que afectan la salud; y aquellos que ejercen. efectos 

letales a cono, mediano y largo plato sobre la flora y Ja fauna acuáticas, como los metales 

pesados y pesticidas. 

El 90% de la cot11aminacíón proviene de la industria manufacturera, principalmente de los 

subgmpos a?úcar, refinación de petróleo, papel y celulosa, textil. productos qufmicos y 

siderurgia. Le siguen en orden de imponancia las descargas domésticas, con el 9.5%, y la 

industria extractiva, con el 0.5%. Cabe sella/ar que aún cuando la contaminación por materia 

orgánica es importante, pueden resultar más daiil'nos para la salud los metales pesados que 

transportan las descargas ináust.riates, as( como los microorganismos patógenos procedentes de 

las agua. de desecho 11rbano. 

Por la general, la calidad del agua es excelente en regiones con a/Ja disponibilidad del recurso 

como: Balsas, pacifico S11r Istmo, Golfo None y Grija/ba-Usumacinta; en contraste las de baja 
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de disponibilidad: Lerma, Bravo, cuencas cemufas y Valle de México, la calidad varia de 

fuenemente contaminada a contaminada. 

A nivel sub-regional. los problemas de contaminación más serios se ubican en las cuencas de 

los Valles de México, Lem1a y Tu/a. Otros dreas con problemas mayores de conJaminación son 

las de Atoyac-Zalmapan, así como la comarca Lagunera y las áreas donde se descargan los 

a.[tuentes de las ciudades de Monterrey, Tampico y Coatzacoalcos. 

Los principales problemas de conlaminación en aguas superficiales se registran en los rfos 

Pánuco, Lerma, Santiago, Balsas, Bravo, Conchos, San Juan, Blanco y Coatzacoa/cos. En tanto 

que las dreas con mayor contaminación de aguas subtentineus wn fa Comarca Lagunera y el 

Valle de México. La intrusión salina ha petjudicado la calidad del agua en regiones costeras 

debido a la sobreexp/otación de acuíferos para uso agrfco/a, principalmente en el Valle de Santo 

Domingo, Costa de Hermosillo, Valle de Guaymas, Vizcai110 y la Paz. Un problema grave que 

enfrenta un gran número de ncu(feros, es la rccirclllaclú11 que se hace de sus aguas, lo que 

provoca la degradación del recurso paniculannente en Zonas como el Valle de México. Tu/a 

y Mérida donde se injilrran aguas negras. 

Actualmente, la contaminación del agua, ha adquirido dimensiones signijicarivas. que se 

traducen en obstdculos. que inciden directa e indirectamente en nuestro desa"ollo, en el 

deterioro del medio ambiente y. en general, en la salud de la población. 
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En resumen, podemos mencionar que la contaminación del agua es un fenómeno que, aun 

cuando su estudio /o1711ill se Inició en los a/los setenlas, huy en dfa es un factor que limita los 

usos del agua en gran ntímero de cuencas y embalses, y sus efectos adversos -daflos irreversibles 

a los ecosistemas y al medio ambiente en general: incremento de enfemiedades gastrointestinales 

a la poblaci6n, ere.- se multiplican en todo el territorio nacional. 
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1.5.1 CONTAMINACION TERMICA DEL AGUA 

Este tipo de contaminación, es generada por la industria eléctrica y las fábricas que utililJ111 el 

agua como insumo en su proceso productivo, al arrojar maJerias calientes a los rlos y depósitos 

de aprovisionamiento acuático. 

EJ1 estos casos la causa de la contaminación es el calor que se descarga a una corriente de 

agua, lago o rlo, aunado a Jos materiales mismos. Una de las más graves consecuencias de este 

contaminante es la alteración de las propiedades físicas del agua. El agua tibia no puede 

mantener en solución tantos gases como el agua fria. Por consiguiente. al aumentar la 

temperatura disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. 

Sin oxigeno no hay vida, por lo que su disminución Incide directamente en el desa"ol/o de la 

flora y fauna acuática. 

1.5.2 AGUAS RESIDUALES 

La población de la República Mexicana ha mostrado una fuerte tendencia a concentrarse en las 

grandes ciudades, de tal manero que los asentamientos urbanos se incrementaron del 50% en 

el año de 1960 al 70% en el año de 19g5, Sin que a la fecha se haya logrado frenar esta 

tendencia. 
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Las localüfades que concentran la mayor proporción de lrabita111es: son aquellas en donde 

predominan también la mayor parte de las actividades industriales de la nación y fas que 

disponen de una mayor cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado -en general, 

los servicios públicos son mejores en los asentamientos urbaños que en los mrales-. 

constituyéndose as! en las fuentes principales de aguas residuales. Los ejemplos más rlarns son 

las zonas localizadas en tomo a las ciudades de México, Monte"ey y Guadalajara, las cuales 

generan 46. O, 8.5 y 8.2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales respectivamente, lo que 

corresponde al 34.0% del total generado a nivel nacional. Estimado en 184 metros clÍhicoslseg., 

de los cuales 105 corresponden a la población y 79 a la indusrria. 

El tratamiento de aguas residuales e industriales en México, se encuentra en muy baja escala, 

hecho que se demuestra considerando que actualmente se cuenta con 187 plantas de tratamiento 

de aguas residuales municipales, con capacidad de 15,300 lps y 177 industriales con capacidad 

mayor a 12,200 lps. 

De to anterior se desprende que de fa descarga total de aguas residuales municipales que es de 

110.0 metras cúbicos/seg., sólo se trata el 15. 7% haciendo hincapié en que aproximadamente 

la mitad del volumen tratado es para reu~o y no para el control de la contaminación. Por lo 

que respecta a las aguas residuales industriales cuyo consumo es de 83 metros cúbicos/seg., 

sólo se trara el 15.5%. 

Si se considerara que todos los sistemas de tratamiento operaran. que no es el caso, se 
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a/ami.arfa a eliminar una carga orgdnica de aproximadamente 233.680 toneladas anuales, que 

representan el 10.5% de la carga orgánica generada en el país, que es de 2'219 643 toneladas 

anuales. 

Lo anteriormente es indicativo de los graves problemas de contaminación por aguas residuales, 

en las principales cuencas del país y en lo centros de población provocando daitos a la 

E_cologfa, desertijicación de tierras, enfermedades gastrointestinales e irifecciones en la piel por 

el contacto directo e indirecto con aguas con/aminadas. 

Por otra parte, debido a la crisis económica y financiera. de los aflos pasados, no ha sido 

posible ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado como es deseado y menos la 

i~lanJación de sistemas de tratamiento y conirol de la contaminación. 

Otros problemas 110 menos graves son la falta de personal capacitado para la operación y 

manrenimiento de /ns instaladones de alcar.tari!l:u!o y rrata."'niento de las aguas y, .si a t:tJ'/u J"e 

suma que el país no cuenta con tecnologfa suficiente para la fabricación de equipo de medición 

y tratamiento. la situación del pafs en lo que se refiere a prevenir y controlar la contaminación 

resulta muy crítica. 

En las plantas municipales existentes, que alca= la cifra de 187, predominan los procesos 

a base de lagunas de estabi/iwción y de lodos activados, y en los sistemas de tratamiento 

industriales, la mayoría son con base en procesos de lodos ~ctivados con coagulación química. 
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"Como resultado de reconocimienJos realit.ados a las instalaciones existentes para el tratamiento 

de aguas residuales municipales, se detemiinó que del total de plantas, el 20% opera 

Olhcuadamente, el 35% opera en forma ineficiente y el 45% se enc11e111ra fuera de 

operación "." 

Por lo anterior. las expectazivas cm cuanto a aguas residuales, indican que para el año 2000 se 

generaran 207 metros cúbicos por segundo, correspondiendo a la población 118.4 y 89.4 a la 

industn'a. Esta situación representa un enorme compromiso para la pobladón y gobierno, en 

su esfueno para prevenir y controlar el deterioro del eruta vez mds valioso recurso liidráulico 

del país. 

En resumen se puede decir, que la contaminación a través de aguas residuales, se Ita 

incrementadO notablemente en los llltimos aflos, ocasiotWndo problemas que van, desde la 

contaminación de cuerpos receptores por estas substancias, hasta enfennedades hfdricas a la 

población. Todo elln, debido principalmente al escaso o nulo tratamiento del agua entubada 

destinada al consumo humano, y, a los deficientes servidos sanitarios que penniten el paso de 

las aguas negras a las potables. 

"SEDUE. Programa Nacional Para Prevención y Control de la Contaminación del Agua. 
Pág. 13 
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2.0 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN MEXICO 

México cuenta con suficientes volúmenes de agua como para satisfacer la demanda de abasto 

a todos los sectores, sin embargo. la distribución irregular de los recursos hiqráulicos, su 

sobreexplotación , el etcesivo crecimiento demográfico e industrial y las diferencias de elevación 

entre las regiones ha provocado serias reslricciones de consumo y calidad del agua. 

I.A precipitación media anual es de aproximadamente 1so mm .• Que corresPOTzden a un volumen 

de J .53 millones de m3. Su distribución en el espacio y en el tiempo es muy variable; el 42 % 

del territorio ubicado principalmente en el none del país tiene precipitaciones medias anuales 

inferiores a 500 mm., míe/Jiras que una porción del sureste que abarca el 7 % del territorio, 

se localizan zonas con precipitaciones superiores a los 2000 mm. 

El país se encuentra dividido en 320 cuencas hidrológicas, con un escurrimiento medio anual 

de aproximadamente 410,165 millones de metros ctihirn.f en promedio, cifra que repreJenta 

prdcticamente el total disponible como recurso renomb/e. (Ver cuadro No. 1) El estudio de su 

distribución, indica que en el norte solo se tiene un escurrimiento de 12,300 millones de merros 

cúbicos, que representan 3 % del total en un drea equivalente al 30 % del país. mienrra.s que 

en el suresre se tienen 205, 000 millones de metros cúbicos. que representan el 50 % de la 

disponibilidad total en un área no mayor al 20 % del territorio. 

Comparando las zonas de disponibilidad del recurso con las de asentamientos humanos e 
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industria/es, existen situaciones conJrastanJes, tales como que más del 85 % del agua del pa(s 

se encuentra en la wna baja abajo de la elevación 500 (m.s.n.m.), mientras que más del 70 

% de la población y 80 % de la planJa industrial se /oca/lz;in en la wna alta: arriba de 500 

(m.s.n.m.), de ésta última el 55 % se encuenJra en el valle de Mético, que tiene graves 

problemas de agua. 

En }.fé:cico se cuenta con almacenamientos naturales en/onna de lagos que equivalen a 14 000 

millones de metros cúbicos y otros almacenamientos en forma de presas cuya capacidad total 

es de 125 000 millones de metros cúbicos que significa aproximadamente 30 % del escurrimiento 

promedlo anual. 

En /.a actualidad no se tiene una ei.•aluación definitiva de la disponibilidlJd de aguas 

subterráneas. Los estudios geollidrológicos detallados cubren aproximadamente 25 % de la 

supeljicie del país y se cuenta con algunas evaluaciones regionales. Tomando en cuenta la 

información existente, se puede decir que el volumen de agua subterránea renovable es del orden 

de 31 000 millones de metros cúbicos anuales, que corresponden a la estimación de la recarga 

anual de los acu(feros. 

En resumen, en et none y centro de la República el líquido es escaso, estas zonas constituyen 

el 60 % del territorio y en ellas se alcanzó el Umite máximo de aprovechamiento de las fuentes 

locales, lo que ha originado una constante competencia por et uso del recurso entre los 

distintos sectores usuarios, a diferencia de los 1.0nas que constituyen las costas del pacifico y 
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el Golfo de México, as{ como el sur. del país en donde hay disponibilidad de agua. aun cuando 

en varias subcuencas ya se registra escasez. 
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3.0 AGUA PARA EL DESARROLLO URBANO E INDUSTRIAL 

En el sector urbano para resolver los problemas de abastecimiento de agua a ciudades grandes 

y medianas. ubicadas en su mayoría en zonas donde el recurso ya es insuficiente • se ha 

recurrido a la explotación del acuífero, a cambio del uso y transferencia de agua entre cuencas, 

esto últinw ha requerido obras que además de afectar otros usos, exigen inversiones cuantiosas 

y rebasan generalmente la capacidad financiera de los municipios y estados y aun del Gobierno 

Federal. La población en estas ciudades. sigue en aumento y con ella se incrementan también 

las presiones para ampliar los servicios, con costos cada vez mayores. Por ello, /~ zonas 

metropolitanas de México, Guadalojara, Monterrey y otras diez poblaciones importantes entre 

las cuales se incluyen cinco ciudades de la frontera con los Estados Unidos, representan el 75 

3 de las demandas de agua potable en nuestro país. Estas áreas metropolitanas y poblaciones 

demandan atención constante que se traduce en asignaci6n de cuantiosos recursos para 

saJisfacer sus requerimiellfos de servicios. lo que limita en gran medida el auxilio que se viene 

prestando a pequeñas poblaciones y en especial n las de carácter n1ral. 

En 1988 la Secretarla de Agricullura y Recursos Hidráulicos realizó y concluyó una encuesta 

tomando como muestra doscientos cincuenta poblados urbanos y rorales con la que se 

evidenciaron los bajos índices existentes en la prestación del servicio de agua potable, pues 

solamente el 59 % de la población urbana encuestada cuenta con el líquido y, en el medio rural 

apenas alcanza un 43 %. Asimismo se mostraron serias deficiencias en la medición del 

consumo y los caudales extraídos de las fuentes de abastecimiento, al igual que la regulación 
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y control en el proceso de desinfección con cloro, el cual se aplica solo en el 50 % de las 

localidades urbanas y únicamente en el 3 % de las zonas rurales. 

Por otra parte. las tarifas que se cobran por la prestación del servicio de suministro de agua. 

no corresponden ni siquiera al costo de la operación de la infriiestructura. lo que repercute en 

el desperdicio y eficiencia en el uso del agua. El agua es un recurso natural esencial para el 

desa"o/lo y el bie1Jestar social, frecuentemente limitado con respecto a la demanda y. por tanto, 

se debe sujetar a normas económicas al igual que otros bienes o satis/actores, como los 

alimentos y los energéticos. 

Sin embargo, hay que reconocer que el agua potable tiene un carácter eminentemente social ya 

que es factor de salud y ésta condición no se puede valorar en ténninos monetarios. 

El sector industrial por lo general, no considera la disponibilidad de agua para establecerse y 

frecuentemente crea problemas locales de suministro una vez instaladas las industrias. Aunado 

a ello, gran parte de estas industrias, utilil.an procesos productivos ineficientes en el uso del 

recurso. con bajos niveles de recirculación y reuso. 

Por lo que respecta a la racionalidad en el uso del agua potable en las ciudades y en las 

industrias. es lamentable consta/ar que todavfa persisten fonnas tradicionales que se apartan 

de todo criterio economizador del lfquido. Las pérdidas siguen siendo cuantiosas debido afugas 

de agua en la infraestructura jfsica y a los desperdicios provocados por las prácticas 
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dispendiosas de los usuarios. 

A esto hay que agregar los serios defectos que también se observan en los sistemas de 

recuperación de inversiones. 

En conjunto las pérdidas económicas alcallltln niveles inaceptables, en cienos casos superiores 

al 50 % del costo que implica proporcionar el servicio. 

A lo anterior se agrega una severa escasez de recursos financieros para la ejecución de nuevas 

obras: un déficit pennanente en el costo de operación, lo que impide la autosuficiencia 

económica y financiera de los organismos operadores y la recuperación de las inversiones 

resultado directo de la aplicación de políticas tarifarías que 110 reflejan Jos costos reales del 

agua suministrada. Y Jo más grave, es que /os gn1pos de usuarios económicamente débiles, 

asemados eti zonas urbanas periféricas pagan por obtener el agua a precios muy superiores a 

los que establecen las tarifas. Esto marca una situación injusta y de equidad. Hay 

contradicción entre la magnitud del problema al que todos coinciden en calificar como crítico 

y los e.scuJus fundos que la sociedad en conjunto y Jos órganos de decisión pol(tica y financiera 

asignan para su solución. Acentúan esta contradicción los propios beneficiarios. quienes al igual 

que se quejan por los servicios prestados, se oponen a un pago mds real. 

Esto hace imprescindible romper el circulo vicioso, poniéndose de acuerdo: ingenieros. 

economistas, administradores de los servicios y usuan"os. es decir, toda la sociedad. 
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La falta del llquido limita y puede llegar a suspender el desarrollo urbano e industrial en 

cualquier zona, de ahl que para satisfacer la demanda. el Estado no solo concibe el agua en su 

interrelación actual con la localizació11 de la población y de la actividad económica, sino en su 

relación con los cambios estructurales que impulsan la descentralización, la reconversión de las 

industrias, el equilibrio entre ciudades, el apoyo de los scn'icios al campo y la protección de 

los recursos naturales y el ambiente. 

El crecimiento acelerado de la población en las dreas más industrializadas del país, ha 

conducido en muchos casos al uso excesivo y agotamiento de los recursos locales traduciéndose 

en inversiones para agua potable cada vez más costosas. así como en complejos sistemas de 

recolección, tratamiento y desalojo de aguas residuales. 

En el caso de acueductos para agua potable destacan la ejecución de proyectos de 

abastecimiento para resolver las carencias de las ciudades de Monterrey, Tijuana, Mam.anillo, 

Coalttlcoalcos, Oaxaca, Guadalajara, Mazat/án, Huajupan de León, Ldzaro Cárdenas y la zana 

metropolitana de la ciudad de México. 

Para impulsar el desarrollo industrial se cuenta ya con obras importantes de suministro de agua 

en bloque para atender los requerimientos de los puertos y zonas industriales de Allamira, 

Tamps.. Ldzaro Cárdenas, Mich., y la wna industrial de la Cangrejera, Ver., que en su 

conjunto disponen de 10. 750 lis. 
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TESIS Pfü OEBE 
D~ U. BWLIGTEC~ 

De lo expuesto se puede observar que las medidas tradicionales para resolver los problemas de 

abastecimiento de agua que requieren los sectores urbano e industrial se han dirigido a tratar 

de sarisfacer una demanda creciente, principalmente mediante la construcción de obras para 

incrementar la oferta, mientras la gran mayoría de los usuarios que ya cueman con el sen!Ício 

desperdician y contaminan el liquido de manera a/annante, por lo que es necesario avanzar en 

los dos sentidos, construir más obras en menos tiempo y con más eficiencia e influir sobre el 

desperdicio y uso irracional del agua proponiendo medidas alternativas de abastecimientos, 

no desperdiciando el agua y evitando que por falta de mantenimiento de la infraestmctura 

existente, se desaproveche el recurso ltidráulico disponible. Para lograr esto, se instauró el 

Programa Nacional de Pérdidas y uso eficiente del Agua en Ciudades, que se realiza ante la 

necesidad de tomar medidas para aprovechar mejor la dotación actual y futura. dado que las 

obras de agua en bloque para /Jacer frente a los problemas de abastecimiento a ciudades 

grandes y medianas serdn cada vez más ambiciosas y costosas. 

En suma. debemos de tener presente que "ante el constante aumento del consumo y la 

mu/Jiplicidad de problemas técnicos, ninguna ciudad debe mirar con indiferencia el origen de 

su siguieme trago de agua, para apagar su sed ". puesto que el agua es un elemento decisivo 

para el desa"o//o económico y social y su disponibilidad incide en el conjunto de la sociedad. 

en todos los aspectos. Además el enonne crecimiemo de la demanda de agua en algunos centros 

urbanos y regiones del pafs. la conlinua contaminación de las corrientes y el incrememo 

desproporcionado de los costos. Izan convertido al abastecimiento de agua en uno de los 

problemas mds graves que enfrenJa el pafs y en una de las principales linútantes al desarrollo. 
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4.0 PRESERVACION DEL RECURSO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. 

En México el prObtema de la contaminación ha tomado peifiles peligrosos por la constante 

descarga de desechos de todo tipo tanto en el agua como en la atmósfera. Muchos de los rios, 

lllgos. lagunas. estuarios, algunos acuíferos y litorales, padecen ya de diversos grados de 

injición, cuya gra\•edad no es posible determinar con precisión. Los contaminan/es más comunes 

que se vierten dlrecta e indirectamente: metales, plag11icidas y fertiliz.anres químicos, pueden 

llegar a matar a corto, mediano y largo plazo la flora y fauna acuática. Las grasas y aceites 

indtutriales contribuyen también a disminuir el oxigeno disuello en el agua. De todas estas 

sustancias que contaminan el recurso las más peligrosas son los metales pesados, transportados 

por tos desechos industriales y los microorganismos patógenos presentes en las aguas de desecho 

urbano. Se reconoce que el 90 % de la contaminación del agua es causada por la actividad 

industrial. particulannente en las ramas QVJcarera, petroqufmica, del papel y celulosa, textil, 

química y siderúrgica. 

Ante esta problemática el Gobierno Federal ha expedido dlversos ordenamientos jurídicos como 

las Leyes Federales de Aguas y Protección al Ambiente. En la primera los aspectos mds 

sobresalientes son la de realizar una distribución equitativa de los recursos hidráulicos y su 

conservación. declarando de utilidad pública la protección; mejoramiento y conservación de 

cuencas, cauces, vasos y acuiferos, as{ como la prevención y conlrol de la contaminación de 

las aguas. cualquiera que sea su régimen legal, en los términos de las disposiciones legales 
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aplicables. 

Por su parte la Ley Federal de Protección al Ambiente tiene par objeto la pratecció11, 

mejoramiento, conservaci6n y reestructuración del ambiente, asf como la prevención y control 

de la contaminación que la afecte. 

Aceptar la necesidad de garantizar en sus diferentes usos y principalmente en el sumini'stro para 

consumo humano una calidad adecuada del agua, es prioridad ineludible de las autoridades 

responsables por el manejo del recurso, as( como también, el aplicar las medidas para prevenir 

y controlar la contaminación de fuentes y demás cuerpos de agua. 

Derivlulo de estos ordenamientos el Programa Nacional de Aprovechamiento de Aguas 

Residuales comempló la necesidad de recurn·r a tma fuente alternativa de abastecimiento para 

satisfacer requerimientos en regiones con problemas de escasez, Se propone lograr el u.so del 

agua residual en fonna controlada, que impliqutt una efi.:icnda máxima con un riesgo mínimo 

y que a la vez pueda llevarse a cabo un control de la contaminación del llquido. 

Para ello, se promueve el intercambio de estas aguas por aguas blancas a usos que no 

requieran calidad potable de manera que propicien el desarrollo regional mediante la utilización 

de aguas residuales tratadas en la agricultura, i'ndustrla y servicios municipales. 

El uso de aguas residuales para el riego de superficies agrícolas se ha practicado desde hace 
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tiempo en el pals. sobre todo en zonas áridas donde existen problemas para el abastecimiento 

de agua. El aprovechamiento más importante se tiene en las zonas agrico/as de los valles de 

Me7.11uital y de México, que comprenden los distritos de riego de Tula, Hgo., 

Chalco-Chiconautla y Alfajayucan, Méx.. otros distritos que aprovechan aguas residuales 

" generadas en núcleos urbano-industriales son los distritos de Va/sequillo. Pue .• Tulancingo. 

Hgo., y Ciudad Juárez, Cltili., teiiiéndose además zonas agrícolas aledallas a 53 ciudades en 

que también se aprovecha agua residual para riego. 

A pesar de lo conlrovenido, las e:cpen'encias en Méxi"co. han mostrado sin duda aspectos 

positivos al presentarse como una fu.ente de abastecimiento que bajo las normas marcadas en 

la legislación, pueda sustituir agua de primer uso en zanas de escasez, fomentando el desarrollo 

agrlcola e industrial y evitando que se viertan volúmenes contaminados directamenle a cuerpos 

receptores. 
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5.0 SANEAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA 

A nivel nacional destaca que el agua se suministra a las poblaciones sin un adecuado control 

de calidad. en muchos casos ni siquiera se desinfecta. lA derrama de contaminantes y el abuso 

en la exploración defucntcs, ha deteriorado significativamente la calidad del agua. "De las 280 

cuencas hidrológicas en el paf s. 11 presentan graves problemas de contaminación,- 43 están muy 

con/aminadas y 164 están en niveles más moderados, requiriéndose ampliar la vigilancia 

sanitaria a la brevedad. El 80 % de las aguas residuales se eliminan sin control y diariamente 

se depositan más de 6000 toneladas de materia fecal en base seca sobre el suelo del país ". 16 

El problema de calidad acusa mayor importancia, ya que las instalaciones de desinfección son 

insuficientes y existe escasez de materia prima, ocasionando que el agua suminis1rada en 

diversos casos no cumpla con las non11as de potabilidad. En México, el 11 % de las defunciones 

se deben a diarreas, cifra que se eleva a más del 25 % en el gn1po de menores de un a1io. 

Se analizó y se reilera nuevamente que las principales fuentes de contaminación son las 

industrias manufactureras que se estima descargan el 65 % de los caudales de aguas residuales 

y el 80 3 de la contaminación. Las aguas residuales domésticas representan el 30 % de los 

caudales y el JO % de la colllaminación,· las cantidades res1antes se deben a las industrias 

extractivas. En estos datos no se consideran las actividades agrícolas, sin embargo, datos como 

"IEPES. (PRI) Comisión de Infraestructura. "Agua y Su Infraestructura". Propuesta de 
Programa de Gobierno 1988·1994. Pág. 6 
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el Distrito de Riego 7S son alannantes en plaguicidas, fertilizantes y sólidos; y si se toma en 

cuenta que los volúmenes utilizados en riego son 6 veces mayores a los usos antes mencionados, 

es evidente la magnitud del problema. 

Los subgmpos industriales q"e más contaminan y en donde deben concentrarse los esfuerzos 

para disminuir la contaminación son: azrícar, productos qllfmicos, papel y celulosa, refinación 

del petróleo, textiles, lrierro y acero. Estos subgrupos de rm total de 60, representan el 70 % 

de la contaminación industrial. 

Asimismo, para controlar la. comaminación proveniente de las poblaciones conviene concentrar 

los esfuenos en las grandes localidades, donde se produce también cerca de 70 % de la 

contaminación de origen doméstico. 

Para programar los esfuenos se requiere tener en cuenta que el control de la calidad tlll agua 

tiene carácter regional, ya que dependerá de los usos del agua, de los requerimienJo,)· Je calidad 

en esos usos, del comportamienlo de los cuerpos receptores, de las características de los 

ecosistemas, de los recursos económicos y sobre todo de las aspiraciones de la población local,· 

por lo que conviene conciliar estos aspectos a nivel de cuenca hidrológica, puesto que en esta 

escala compiten los niveles de calidad del agua superficial y subterránea que requieren los 

usos domésticos, industriales, agrícolas, pecuarios, acu(cofas y recreativos,· con los deterioros 

que ocasionan sus aguas residuales. 
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Existen cuencas que requieren mayor atención entre las que deslacan: Coalzacaalcos, 

Lerma-Sanliago, Pánuco y Blanco-IAguna de A/varado. 

Es importante subrayar el caso crítico de la Comarca Lagunera, y por las características del 

subsuelo, /as penfnsulas de Yucarán y Baja California. Respecto a puenos y playas, requieren 

atención prioritaria, Coau.acoalcos, \'cracruz. Acapulco y Tampico. Como medidas prei·entfras 

y dada su imponancia, requieren esmerada conservación del medio natural: Canctln, Cozume/, 

Isla Mujeres, Puerto Val/arta, Zihuatanejo y Bahfas de Huatu/co. 

Actualmente, se cuenta con 187 plantas de tratamiento municipal y 177 industrial, con una 

capacidad estimada de 28 m3/seg. De estas plamas se estima qur! sólo el 25% de ellas operan 

adecuadamente, lo cual refleja de una manera clara el problema de sa11eamiento y calidad del 

agua de nue:Stro país. JT 

"Cfr. Programa Nacional de Aprovechamiento del Agua 1991-1994. SARH. Comisión 
Nacional del Agua. Pág. 23 
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CAPITULO 111 
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PLANEACION 



CAPITULO 111 

1.0 EVOLUCION HISTORICA DE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

Nuestro país tiene una larga tradición en la constmcci6n de obras hidráulicas. En el año de 

1512. cuando arribaron los primeros espanoles, se asombraron notablemente al ver las grandes 

constmcciones que los indígenas utilizaban para el riego de sus tierras y, para llevar agua 

potable a los centros de población. 

En el ·México precortesiano el agua y la lluvia tenían una gran importancia tanto en polftica 

como en religión, por lo que surgieron dioses como 11áloc, en los pueblos de habla náhuatl, 

C/Jac entre los mayas y Tiripeme e11tre los tarascos. 

En 1325, año de la fundación de la Gran Tenochti<lan. se efecwaron importantes obras de 

aprovisionamiento de agua en la zona de Texcoco a través de 11 kilómetros de acueducto, por 

medio del cual se abastecía a la ciudad. 

Tamblén en la Gran Tenochtirlan se construyó 11n \'crdadero sistema de aproveclzamiento del 

agua, que consistfa en un acueducto que se iniciaba en Chapultepec y terminaba en la lAguna 

del Valle de México. 

Con el tiempo, aumentó el consumo de agua y, siendo insuficiente la que proven{a de 

86 



Chapu/tepec, se pensó aprovechar las aguas de los manantiales de Acuecuexcatl, cerca de 

Coyoacán. Ahuizotl, liijo de Moctev1ma, estudió la posibilidad de utilizar/as mediante la 

construcción de un gran muro para retenerlas, en la que intervinieron cientos de trabajadores. 

Dicho muro fue instalado mediante la técnica de clavos y estacas en el suelo a modo de pilotes 

de con1e11ció11 para dar resistencia al te"eno,· se niveló, se hizo la base del acueducto con 

piedras y l11ego se levantó el 11111ro, en cuya parte superior se construyó el caño. As{ ftllron 

integradas las obras de captación, conducción y distribución. 

En el año de 1449, la jlorecienJe ciudad aveca frie azotada por grandes precipitaciones 

pluviales, lo que originó que los rlos se salieran de su cauce, colmaran la laguna e inundaran 

la ciudad. Moctezuma 1, incapaz de afronJar tal sit11ación pidió auxilio a su primo 

NetvJhualcóyotl quien acudió con presteza y, después de largos recorridos por el Valle y de un 

estudio c11idadoso de las aguas que entraban en él . propuso el sabio Rey Netza/111alcóyotl a 

Moctezumn un plan para aislar la ciudad de las invasiones pluviales por medio de diques o 

muros de modera, piedra y arcilla que refrenaran la fuerza de las aguas y les i'mpidieran llegar 

a Tenochtitlan. 

Moctezuma siguió el consejo poniéndolo inmediatamente a la práctica y, con la ayuda de otros 

pueblos construyó inicialmente, el dique que iba del Cerro de la Estrella, en Ixtapalapa, a 

Atzcapotwlco, en dirección sur-norte, can una longitud de aproximadamente 16 kilómetros, 

obra que se conoció como Albarradón de Netzahualcoyotl o Albarrada Vieja de los Indios, la 

cual fue complementada con diques en los lagos del sur, uno de ellos en 77ahuac, dividiendo el 

lago en los de Chateo y Xochimllco; y otro, en Mexica/tzingo, separando las aguas de éste 
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último de las de la Laguna de México. 

Durante la Colonia, en toda la Nueva Espaiia se realizaron grandes obras hidráulicas de 

abastecimiento de agua -destacan los acueductos de 7.acatecas, Atlacomulco, Ta.reo, Los 

Remedios, Xalpa, Querétaro, Morelia, Chihuahua. Cuemavaca, Cuaul/a, Tepozot/án y 

Zapopan-, de drenaje y de descontaminación mediante filtros. En 1525 se constn¡yó la primera 

caja de agua potable, dándose el nombre de "LA Mariscala". 

Confonne crecfa la población la demanda del preciado lfquido se incrementaba, por lo que era 

necesario realiuzr nuevas y mayores obras. Esto dio lugar a la creación de las ordenanzas del 

agua, con la finalidad de recaudar fondos suficientes que hicieran posible la constrocción y 

reparación de tuberfas. Asf en 1635, el Virrey Duque de Alburquerqtte ordenó se fijara un 

impuesto de medio real por carga de agua llevada en mula, que era transportada de los lugares 

de abastecimiento a tos centros de consumo de las poblaciones. Varios Virreyes mds se 

preocuparnn pnr P./ nfmstt>cim;ento de agua Y llevaron a cabo también obras de gran magnitud. 

En ese mismo periodo se constno•eron nuevos caflos y fuentes, pero atín as(, la prestación del 

servicio era irregular, ya que eran contadas las fincas que recib(an agua por cañería, en cuyo 

caso cada finca debfa costear las gastos de las obras para su beneficio, y como los servicios 

municipales todavfa no estaban organiz.ados, era engorroso el trámite administrativo que 

terminaba cuando el escribano del Ayuntamiento daba posesión de la tubería y toma al 

solicitante que hubiera pagado los gastos de instalación. Tal situación obligó a los 
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Ayuntamientos a observar las OrdeTllJllZllS y Gobiernos de las Aguas del Virrey Duque de 

Alburqueque, en razón de que la legislación que existfa en relación con /os servicios públicos 

de agua era la de las leyes de Indias, en las que se encuentran varias disposiciones de las cuales 

se desprende el cardcter común de las aguas. 

Al llevarse a cabo la conquista de territorios en el Continente Americano se buscó un 

fundamento legal para consolidar/a, el cual vino a consistir en la bula del Papa Vl, de fecha 

4 de mayo de 1493, que donó a los Reyes Católicos las nuevas tierras descubiertas, de cuyo 

texto se desprende que en ellas quedaban incluidas las aguas, y en este sentido fue interpretado 

por los Reyes quienes detenninaron que el Papa habla donado tierras y aguas en su favor. 

Con esta base, al consumarse la conquista de la Nueva España, los capitanes y soldados que 

la lograron recibieron a manera de gratificación las tierras y aguas necesarias para su 

subsistencia. Sin embargo, esta adjudicación debía ser confimzada por los reyes, de acuerdo con 

las cédulas reales, por medio de una disposición llamada merced, razón por la que , durante 

los primeros aJ1os de la Colonia, el beneficio que esta medida implicaba se hizo exclusivamente 

en uyudu de lul· eJparíules con la denominacidn de mercedades y constitufa el pagó o medio de 

remuneración que los Reyes de España hacfan en favor por los servicios prestados a la corona, 

sin que se consideraran adquiridas en propiedad las aguas, ya que únicamente se facultaba al 

dueflo del te"eno para aprovecharlas en detenninado predio. 

El libro 6, capftulo 12, número 1 de la Política Indiana, que reunió las cédulas y disposiciones 
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reales, en lo relativo, estableci6 " Que las tierras. montes, campos, pastos, ríos y aguas 

públicas estdn reservadas a los Reyes e incorporados en su real corona y para poder poseerlas 

se requiere merced especial de los Reyes ". "Es el Rey el único que p11ede repartir las aguas ". 

Por lo anterior, se concluye que la llamada merced de aguas se referla solamente a la 

posibilidad de sil aprovechamiento, sin esrablecerenfavor del mercedario ning1ln derecho sobre 

la propiedad de las aguas, pues ésras perteneclan a la Corona de España. 

También sr'rven de antecedentes las Leyes de Indias, que conrienen disposiciones que atribuyen 

un carácrer común a las aguas, como es la Ley V, rlruio XVII, del libro IV. de 1550, que 

expresaba: " Ordenamos que los panos, montes y aguas sean comunes ". 

lA Ley VII del mismo tltulo y libro expone que: " Los montes, y pastos y aguas de los lugares 

y mo11tes contenidos en las mercedes que estuvieran hechas o llicléremos de señorlos en las 

Indias deben ser comunes a los españoles e indios ". 

Asimismo en la Ley rx. rlrulo XII, dei libro IV, de las ciradas Leyes de Indias, encontramos que 

n Los Virreyes y Audiencias vean lo que fuera de buena gobernaci6n en CuanlO los pastos y 

aguas y cosas públicas y provean lo que f11ere conveniente a la población y perpetuidad de la 

tierra". 

Durante la Colonia se muestra un incremento tanto en número como en importancia de las 
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obras de abastecimiento de agua potable, algunas de ellas con características de ingenierfa 

verdaderamente notable. Ejemplo de ello es el Acueducto de Otumba que tiene un desa"ol/o de 

34 kilómetros y un desnivel de 200 metros, el cual, seg1ín las crónicas, fue detenninado "a ojo". 

Tiene arcos hasta de 39 metros de altura y 17 metros de claro,· su constructor fue Fray 

Francisco de Tembleque. 

Mención especial merecen las obras del desagile del Valle de México las cuales mediante un 

túnel, -el de No:chistongo que después se transfonnó en tajo y que fue concebido por Enrico 

Martfnez- desalojaban las aguas de dicho Valle. 

En el m1o de 1812 se promulgó la Constitución de Cádizpor las Canes Españolas que consideró 

la propiedad primda pero no hizo ninguna referencia respecto a las aguas,· a ésta siguió la 

Constitución expedida por el Congreso de Apattingán, a iniciativa de Don José Marfa More/os 

y Pavón, el 22 de octubre de 1814, que también consagró la propiedad privada pero, por estarse 

luchando en ese periodo por la Independencia Nacional no mvo vigencia. La Constitución 

Federal del 4 de octubre de 1824, -primera en promulgarse en el México Independiente-, 

J'1c11/tó al Congreso General para expedir Leyes que 111vieran por.objeto decretar la apenura de 

caminos y de canales. 

La Constitución de 1857 incorporó a su texto la expropiación de terrenos por causa de utilidad 

pública, precisando en su artfcu/o 72, Fracción XXII las facultades del Congreso para 

detenninar cuales son las aguas de jurisdicción federal y para expedir Leyes sobre su uso y 
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aprovechamiento. 

Con apoyo en esta disposición constitucional (reformn del 20 de junio de 1908), se expidió la 

Ley del 13 de diciembre de 1910, en la cual se hlw una clasificación perfectamente determinada 

de las corrientes que debían considerarse como federales y que constitufan bienes de dominio 

ptlb/ico inalienables e imprescriptibles. 

En el México Independiente, (entre 1821 y 1866) no se constn¡yeron obras imponantes debido 

principalmente a que el país se debatía en cnientas guerras illlernas y de invasión extranjera. 

Por pane de los hacendados si se realizaron muchos peque1ios bordos y presas para almacenar 

agua confines de riego y abremdero las que, en su mayorfa, alin se conservan. principalmeme 

en aquéllas poblaciones en donde no se dispone de grandes almacenamientos de agua, -como 

las presas de gran envergadura que existen actualmente en diversas regiones del país- teniendo 

que recurrir a estas fuentes de abastecimiento aún cuando muchas de ellas fueron constroidas 

con técnicas muy rudimentarias y por generaciones pasadas. 

Al triunfo de la República sobre el efímero imperio de Maximiliano, durante el periodo que 

abarca desde el último tercio del siglo pasado hasta 1910, se registra un progresivo incremento 

en toda clase de actividades constnlctivas entre las que se inc/t¡yen imponantes obras 

hidráulicas. Las más destacadas fueron las del saneamiento de la ciudad de México, que 

comprendieron la red colectora, el gran canal de desagüe y el primer túnel de tequixquiac. 
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El movimiento revolucionario de 1910 abrió el camino para el nuevo régimen institucional. que 

culminó con la Constitución actualmente en vigor promulgada el 5 de febrero de 1917. 

!.A nueva Constitución Polltica de México cambió el criterio que nonnaba el aprovechamiento 

de los recursos naturales. tenninando con los privilegios de uso privado del agua y destruyendo 

las barreras estaJales y municipale's que impedían distribuirla con equidad. Desde emonces, las 

aguas quedaron como propiedad de la Nación y su control lo ejerce el Gobierno Federal. 

La fracción XVII del anfculo 73 de la Constitución faculta al H. Congreso de la Unión a expedir 

leyes sobre la explotación, el uso y el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal y, 

en relación con este precepto, el anfculo 27 de la misma Ley fundamenta/ determina que la 

Nación tiene la propiedad originaria de las aguas y de las tierras comprendidas den/TO del 

territorio nacional y que podrá imponer en todo tiempo, a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el imerés público y, asimismo, regular el aprovechamiento de los elemenJos naturales. 

TA organización de la Administración Púhlicu Federal ha evolucionado de manera paralela a 

los antecedentes expuestos. Desde el año de 1924, la constmcción de obras para dotadón 

de agua potable, comenzaron a incrementarse notablemente. En ese aflo se congregaron los 

organismos diseminados en toda la República en uno solo, denominándose/a Dirección General 

de lngcnicrfa Sanitaria, el cual dependía del Depanamento de Salubridad. 

En ese mismo aflo se fundó el Banco de México, el cual empezó a dar co'!fitur<a y seguridad al 
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país con la organización de instituciones de crédito para auxiliar concretamente a los diferentes 

Municipios y Estados de la República. 

El 5 de febrero de 1943 la Secretaria de Asistencia, creada en 1939, se transfomió en la de 

Salubridad y Asistencia, absorbiendo las funciones del Depanamento de Salubridad Pública y 

por lo tanto las de la Dirección General de Ingenieria Sanitaria. Entre las que destacan las 

relacionadas con las prestación de servicios sanitarios a nivel federal, entre ellas, la dotación 

de agua potable. 

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de enero de 1948 se 

promulgó la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria que emró en vigor el 6 de enero del mismo 

año. 

Un años antes en 1947 se /rabia creado la Jefatura de Ingeniería Sanitaria, la cual se transfonnó 

en jefatura de Agua potable y Alcantarillado en el año de 1950 y en mayo de 1966, al 

constituirse la Subsecretaría nBn de la entonces Secretarla de Recursos Hidrdulicos, se le asignó 

el control de los sistemas de agua potable)' alcantarillado: con esa misma/echa, la Dirección 

de Operación y Conserl'ación cambió su nombre por el de Dirección General de Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado. 

Con la creación de la Subsecretaría de Planeación en 1971, dependiente de la mencionada SRH, 

las Subsecretarias "A" y "B" cambiaron de denominación y pasaron a ser Subsecretarias de 
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Constrncción y Operación, respectivameme. 

Con esa misma fecha desapareció la jefatura de Agua Potable y Alcantarillado y quedó en su 

lugar la Dirección General de Agua Potable y A/cantan"llado dependiente de la Subsecretaria 

de Constrncción y la Dirección General de Sistemas cambió de nombre a Dirección General de 

Operación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, que "ino a depender de la 

Subsecretaria de Operación. 

A finales de 1976, las funciones y los r.cursos humanos de la SRH y de la Comisión 

Constrnctora de la SSA, abocada ltasta entonces a realizar las obras en el medio nlral, pasaron 

a la Secretarla de Asentamientos Humanos y Obras PlÍb/icas (SAHOP), 18 conservando la 

Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) aquellas obras cuya magnitud y 

complejidad técnica requerfan de su atención directa. Se creó así una división anijicial entre 

lo que se llamó "' obras de abastecimiento de agua en bloque"' a cargo de la Secretaría de 

Agn'cultura y Recursos Hidráulicos y el resto de las obras que componen un Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

En 1980" el Ejecutivo Federal por medio de la SAHOP, entregó la operación de los Sistemas 

a los Gobiernos estatales, para consolidar el proceso de descentralización y distribución de la 

competencia entre los tres niveles de gobierno (federal estatal y municipal) y con el propósito 

"SAHOP. Creada por Acuerdo Presidencial el 24 de diciembre de 1976. 

"Acuerdo Presidencial de fecha 29 de octubre de 1980. Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de noviembre de 1980. 
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defonalecer directamente a los municipios en materia polftica, económica y administrativa. Con 

frecuencia, la carencia, de recursos en los gobiernos municipales, propicio wilizar. en otras 

necesidades los fondos provenientes del cobro por el servicio de agua potable. La 

descapitalización resultante y un manejo temeroso para establecer las tarifas, propiciaron que 

los sistemas de agua potable se convirtieran en demandantes de subsidios, incluso para la 

operación. 

A partir de 1982, la responsabilidad de la intervención federal pasa a la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecologfa (SEDUE), la cual descentraliza también la constn1cción de las 

obras, y cwnple las funciones de agente técnico en las obras realizadas con créditos 

internacionales. La SARH sigue encargada de las grandes obras de abastecimiento de agua en 

bloque cuando, acordado así con los gobiernos estatales, se considera conveniente que proyectos 

y obras sean ejecutados por el Gobierno Federal. 

Desde 1983, fa refonnas y adiciones al Artfculos 115 Constitucional establecen la 

responsabilidad de los municipios en la prestación de los servicios. 

En enero de 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua como un órgano administrativo 

desconcentrado en la SARH. Y le corresponde atender las prioridades de la política en materia 

hidráulica: agilizar la administración del recurso: facilitar la coordinación entre dependencia 

a nivel federal, estatal y municipal: y fortalecer mecanismos de concertación. 
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2.0 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAJO LA 

ORIENTACION SOCIAL Y POLITJCA DEL GOBIERNO FEDERAL. 

Antecedentes 

En el año de 1956 los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado eran operados por diversos 

organismos • - algunos municipales y otros estatales o federales- de acuerdo al artículo So de 

la abrogada Ley Federal de lngenierla Sanitaria, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de enero de 1948. El 15 de diciembre de 1956, fue expedida la Ley de 

Cooperación para la dotación de Agua Potable y Municipios que otorgó a los mismos la 

condonación de tos adeudos que tenían con la federación, en los términos de la propia ley y su 

reglamento. Con esta Ley, la mayorla de los Organismos Operadores se beneficiaron 

sustancialmente, pennitiéndoles con ello su reestructuración económica y administrativa,' sin 

embargo. la carencia de estructuras organizacionales adecuadas y de recursos humanos 

capacitados, obligó a que la Federación interviniera nuevamente en su auxilio, conforme u/ 

articulo So de la entonces vigente Ley Federal de Ingenierfa Sanitaria, en observancia a lo 

dispuesto por el artfcu/o 34 de /a Ley Federal de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de enero de 1972. 

Por lo anterior. podemos constatar, que hasta ese momento la Federación tenfa un papel 

fundamental en la on"entación del subsector agua potable y alcantarillado; sin embargo. también 

estaba claro que las circwistancias por las que atravesaba el pals (industrialización 
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acelerada ·Creación de infraestructura hidráulica- en general; UrbanizaciótJ crecienJe,· 

Endeudamiemo externo; Fuene panicipación del Estado en la economía,· e incremento de la 

irJ(ación enJre otros) demandaban un cambio en la orientación social y polftica del servicio de 

agua potable y alcantarillado y es en 1980'0 cuando el Ejecutivo Federal acuerda entregar -en 

el marco de la planeación- a los Gobiemos de los Estadas la Administración y Operación de los 

Sistemas de Agua potable y Alcantarillado que habían venido manejando dependencias 

federales. 

Esta entrega se realizó, una vez que los Gobiernos Estatales cumplieron con los requisitos 

nonnativos y crearon los instrumentos administrativos señalados en el propio acuerdo. Además, 

die/Jos Gobiernos expidieron las leyes que regulan la prestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado y establecierotJ la estmctura administrativa para la atención de los mismos,·41 

fue así como se inició Ja de.sconcentración del subsector. Con el propósito de apoyar la 

descentralilJlción admini.stratim y fonalecer a los gobiemo.i; e.i;tatafes )' municipales en la 

reestructuración integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con objeto de lograr 

una mayor eficiencia en la prestación del servicio. 

40/bidem. 

41Anfculo Cuarto transitorio del Acuerdo Presidencia/ de fecha 29 de octubre de 1980. 
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LA DESCONCENTRACION DEL SUBSECTOR AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

A partir de la década de los 80, la Administración Pública ha dispuesto una serie de medidas 

constitucionales que le permiten desarrollar el quehacer público en forma más ordenada y 

continua, con objeto de hacer efectivos los prindplos pollticos, sociales, económicos y culturales 

qife definen la Constitución Po/frica de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones de 

los 31 Estados que integran la Federación. 

Una de ellas es la refomra al Articulo 26 de nuestra Carta Magna en donde se establece que 

" El Estado mexicano organizard un sistema de planeación en el que medianJe la panicipación 

de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo•. -n 

Por lo que respecta al Subsector Agua Potable }' Alcantarillado, las medidas implemenradas 

(entrega de las Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado a los Gobiernos de las Estados) 

dieron la pauta para que se transfonnara su administración, al pasar de un proceso cenlralizado 

a uno descentraliiado, en donde se ha fijado la actuación a cada nivel tk gobierno para la 

prestación de este servicio. 

"Reformas y Adiciones al articulo 26 Constitucional. Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de febrero de 1983. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en el capitulo de Política Social, se precisan las 

orientaciones que tendrd el servicio de agua potable y a/cantarillado;"1 y éstas se concretizan 

de una manera más detallada denlro de las políticas sectoriales, en donde se establecen los 

objetivos, las estrategias y las acciones a seguir en el ntbro de agua potable y alcantarillado. 

Es importante mencionar que co"esponde a la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecología, 

como cabeza del sector hidráulico -hasta antes de la creación de la CNA-, en la verliente 

obligatoria del Plan Nacional de Desarrollo, ajustar sus programas a los lineam~~'!!.'!~.!JUC é~te 

serla/a. Además la vertiente de coordinación, la cual " .. . se refiere a las acciones que el 

Gobierno Federal realiza con los gobiernos de las entidades federativas y a través de éstos con 

los municipios, ... contemp/a Jos mecanismos de coordinación a efecto de que los gobiernos 

estatd!es participen en la planeación nacional del desarrollo, y coadym.:en, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeaciÓn y a la ejecución 

de las acciones que deben reali7.arse en cada entidad federativa y que competen a los diversos 

órdenes de gobierno "." 

"El PND, en las líneas genero/es de acción establece que se apuyará la promoción y 
ejecución de los programas de agua potable, alcantarillado y el financiamiento de la 
infraestructura urbana, agua potable y alcantarillado con base en un programa nacional 
coordinado entre los distintos niveles de gobierno. Al efecto se iniciará un proceso de 
desconcentración hacia los gobiernos de los Estados y klum"cipios, con una estrategia que 
permita al mismo tiempo, fortalecer las funciones de planeación y normatividad del Gobierno 
Federal, la ejecución directa de obras por las propias autoridades estatales y la conformación 
de mecanismo de autofinanciamienlo. Además se revisará y actualizará el marco jurídico y 
normativo para establecer proyectos de uso integral de aguas residuales. Se instalarán plantas 
de tralamiento para fortalecer su reuso y las evaluaciones de impacto ambiental. 

"Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder Ejec111ivo Federal. Pág. 425 
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As( al ser el Subsector Agua Potable y Alcanlarillado parte de esta cabeta del sector hidráulico 

y éste a la va parte de la Administración Pública, sus programas han súJo fomwlados de tal 

manera, que el desa"ollo urbano se ajuste a las necesidades del interés nacional. Es decir, que 

las directrices instrumentadas apoyen los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional 

de Desarrollo 1983-1988. que son los siguientes: Conservar y fortalecer las instituciones 

democráticas: vencer la crisis,· reCuperar la capacidad de crecimiento e iniciar los cambios 

cualitativos que requiere el pafs en sus estructuras económicas, pol(ticas y sociales. 

En este contexto, el Ejecutivo Federal dispuso las RefomlLlS y Adiciones al Anfculo 115 

Constimcional, "' en donde se establece que la prestación del senJicio de agua potable y 

alcantarillado es responsabilidad del Gobiem" Municipal. 

Para cumplir plenamente con este mandato constitucional las Secretarias de Desarrollo Urbano 

y Eco/ogfa, de Programación y Presupuesto y de la Contralorfa General de la Federación en 

coordinación con los Municipios establecieron las Bases y Procedimientos para llevar a efecto 

la descentra/ilación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. <f6 

Considerando dichas Bases y Procedimientos y teniendo como marco el Convenio Unico de 

Desarrollo, instrumenlo de Coordinación entre la Federación y los Estados, se procedió a la 

"Fracción 111 del artfculo 115 Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 4 de febrero de 1983. 

"Bases y ProcedinúenJos para la DescenJralización de los Sistel11QJI de Agua Potable y 
Alcantarillado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septimrbre de 1983. 
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firma de los acuerdos de coordlnación41 por pane de la SEDUE y /os Gobiernos de las 

Entidades Federarivas para la realización de los programas concertados para el fomenro y 

desa"ollo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

El co/llenido programtitico de dichos progrotnas se desprende del Plan Ertatal de Desarrollo, 

documento orientador del sistema estatal. que se1iala las prioridades de desarrollo 

sociocco11ómico. En este sentido, es imponante mencionar que la Ley de planeaci6n regula la 

planeación que lleva a cabo la administración pública federa/, y no la que se organiza desde 

las administraciolies estatal y municipal. Por lo que los estados tienen la libertad de elaborar 

su propio p/m1 estatal, de acuerdo a sus necesidades y prioridades de desarrollo. 

Cabe resaltar que en /a formulación del Plan Estatal de Desarrollo intervienen las dependencias 

y entidades de la Administración Estatal, los grupos sociales interesados a tmvés de los foros 

de consulta popular y los Ayuntamientos de Ja entidad. De esta manera, se integran fas 

necesidades prioritarias del subsector a los Planes Estatales de Desarrolllo. 

El órgano de la administración estaial encargado de esta función es el Comité de Planeación 

del Desa"ollo Estatal (COPUDE). el cual esta integrado por Comités de distinta naturaleza. 

donde participa 1111 comité por cada sector de la Administración Pública, Jos Comités 

"Acuerdo de Coordinación. Instrumento de Coordinación del CUD que celebran el 
EjecUlivo Federal a través de las Secretarias de Estado y los Ejecusivos Estatales, previniéndose 
la participación de los Ayunramientos y de los sectores social y privada. para la concertación 
de los Programas Sectoriales. 
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Municipales de Planeación y los Subcomités de Programas Especiales, cuya/unción es estudiar 

los problemas presentados por los ayuntamientos a partir de las propuestas que hacen dentro 

de un esquema de prioridades y problemas de carácter municipal para su alención a través de 

ws Programas de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es apoyar los programas del Plan Estatal 

con recursos de la Federación y dar respuestas a las necesidades prioritarias planteadas en el 

seno del COPLADE "Mediante Programas de Infraestructura Básica de Apuyo, Infraestructura 

para el Desarrollo Social y Productivos a través de los cuales se transferirán recursos humanos, 

financieros y materiales que tiendan a lograr el aprovechamiento equitativo y racional de los 

recursos naturales y del trabajo del hombre en su ámbito territorial". 46 

Los servicios de agua potable y alcanlan"llado corresponden a los "Programas de Infraestructura 

para el Desarrollo Social que son los que coadyuvan a dotar de servicios a la comunidad rural, 

as! como garamizar los minimos de bienestar social en materia de nutrición, seguridad social, 

asistencia médica, mejoramiento urbano, vialidad, agua, alcantarillado y demás que favorezcan 

la ejecución de actividades que a pesar de no ser productivos, mantienen Intima relación y 

promJU!Ven el desarrollo social de las comunidades rurales a lo largo del territorio nacional". 

"Como ejemplo de este tipo de programas se citan algunos de la apenura para 1984. 

AR Edificios para la Administración General del Gobierno. 

"Convenio Unico de Desarrollo (CUD), Cap. III. Los Programas de Desarrollo 
Regional, SPP. Subsecretaria de Desarrollo Regional. México, I984. Pág. 24 
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05 Apoyo a la P/aneacl6n del Desarrollo Urbano Local. 

2V Mejoramiento de la Vivienda. 

38 Agua Potable. 

5R Espacios Públicos para Recreación ". "9 

La elaboración de estos programas para el servicio de agua potable y alcantarillado se 

determinan a panir de las propuestas que realice el Ayuntamiento al COPLADE, en base al 

diagnóstico de las necesidades del servicio y a los objetivos que se detemzinen en el Plan 

Nacional de Desarrollo, en C/lanto a la pn'orización de las obras a realizar,· as! como su 

ejecución de muchas de ellas en el seno del Comité de P/aneación Municipal (COPLAM). 

El Plan Nacional de Desarrollo establece los grandes lineamientos de polltica y la p/aneaci6n 

Estatal las hace más especfjicas a tra1•és del quehacer municipal estableciendo y realizando 

programas concretos. 

Como etapas subsecuentes de la planeación, entendida como proceso, una vez planleados y 

priorizados los objetivos, estarlan: 

"lbldem. Pág. 25-26 
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-El cálculo aproximado de recursos y tiempo necesario para cada acción. obra o servicio 

programado. 

-Tipo de programa. 

-Quién puede financiar las accioneS, obras o servicios que el municipio no esté en posibilidades 

de realizar. 

-Los responsables de la realización, supervisión y control de las acciones, obras y servicios. 

Los programas que se deriven del Plan Municipal se re/erlrdn exclusivamente al ámbito 

territorial del m1micipio y su fonnulaclón corresponderá a las dependencias de las 

administración pública municipal encargadas de su administración y operación. 

Para proporcionar el servicio de agua potable a los centros de población urbanos y rurales, 

de acuerdo a las previsiones contenidas tanto en el Plan Estala/ como en el Municipal. será 

necesario, que /os programas que involucran acciones en los cuales panicipa el Estado y e_l 

Municipio sean elaborados coordinada.mente por las dependencias y órganos de ambas 

administraciones públicas. 

Es en este contexto de la Administración Pública, en donde el servicio de agua potable y 

alcantarillado, /roy bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal, requiere de una 
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administración y operación eficiente. fundamenlada entre otras. por una estructura 

organizocional y financiera acorde con las necesidades presentes y futuras de la población. 

Por otra pane, y aún cuando dentro del Marco Jurfdico vigente, q"e reconoce a la nación como 

propietaria original de las aguas y otorga al Gobierno Federal la autoridad tínica para 

administrarlas, y conforme a las condiciones sociales, econ6micas y polfticas del país. 

actualmente la tarea del Gobierno en relaci6n con el agua podrfa definirse de la manera 

siguiente: 

"Administrar las aguas nacionales y adecuar su conc11rrencia a las dlstintas necesidades de la 

sociedad, en cantidad y calidad, en tiempo y espacio, proveyendo además lo necesario para 

conseivar el recurso y manrener su papel como sopone del desarrollo socioeconómico del 

pa{s".'° 

La definición anterior implica el manejo conjunto de sistemas jfsicos, delimitados en forma 

natural por las cuencas hidrológicas que integran nuestro territorio. Y dentro de este proceso 

dinámico, que en gran medida responde a las modalidades del desarrollo socioecon6mico del 

pals, la tarea del Gobierno, tal y como fue definida, consiste en: 

- Regular el medio fisico, fundamenta/mente para conservarlo y mediante obras de 

50COMISION NACIONAL DEL AGUA. Programa Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado (EstraJegias 1990-1994). El Gobierno y el Agua. Pág. 9 
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i"nfraestn1ctura. para adecuar la calidad y ocurrencia natural del agua en función de la demanda 

de los sistemas usuarios. 

- Regular la interacci"ón sistema usuan'o-medio jfsico. principalmenle para asegurar que las 

demandas de los sistemas usuarios sean razonables. confom1e a los criterios de uso eficiente y 

racional del recurso: asegurar que las obras que se realizan para smisfacerlas sean las 

adecuadas, y asegurar también que las aguas residuales que se retoman al medio físico 

dun¡,1en con las condiciones y normas establecidas. Y 

- Regular la interacción de los sistemas usuarios que comparten el agua disponible en una 

cuenca determinada. princ1"palmenle para establecer derechos. resolver conflictos y detenninar . 

en general, las prioridades que mejor reflejen los objetivos de carácter nacional, regional y 

local. 

Al definir la tarea del Gobierno en relación con el agua como una actividad de regulación, se 

pretrmde cnfa:i:ar que la intervención gubernamental obedece a sus propósitos superiores de 

garantit.ar condiciones de equidad y justicia en el uso de un patrimonio de la nación. 

El agua no sólo debe estar al alcance de quienes. con sus propios medios y recursos. puedan 

liacer uso de ella; debe. por el contrario. pennitir el sano desarrollo de todos los mexicanos, 

al hacer de su aprovechamiento soporte del desarrollo rural. del desa"ollo social y económJCo 

de gropos y regiones marginadas, asf como de los programas que, como los necesarios para 
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mantener nuestra soberanta alimentaria. Izan sido definidos por la sociedad para alcanzar sus 

objetivos presentes y futuros. 

Es esta la esencia de la tarea del Gobierno en relación con el agua. Tarea que esta encaminada 

bdsicamenle a proveer las condiciones para que sean los propios usuarios los conductores de 

su relación con el agua, en un marco de eficiencia, equidad y justicia que garantice y Juzga 

posible satisfacer las necesidades de todos, hoy y mañana. 

Los conceptos anteriores dan marco a la polftica del agua que ha establecido la presente 

administración. con el propósito de fona/ecer y modernizar la tarea del gobierno en relación 

con el agua. 

Con objeto de mejorar el aprovechamiento y la preservación del agua, revitalizando el papel 

rector del Estado y ampliando la panicipación activa de la sociedad en la solución de los 

problemas que la afectan, y ajin de lllü/1/etter el papel del recurso como motor del desan-ollo 

socioeconómico del país, la poUtica del agua que orientará las acciones del Gobierno Federal 

se define en siete lineas de estrategia: 

~Promover, con crilt!rio de desceruraliz.ación, la creación de empresas jinancieramenJe sanas y 

administrativamente autónomas para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado en las ciudades, as/ como el servicio de agua en los distritos de riego. 
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-Fortalecer el Sistema Financiero del Agua y refon.ar la capacidad financiera de los sistemas 

usuarios, con miras a lograr que su operación, conservación y mantenimlenlo, as{ como su 

ampliación y reposición, se realice en forma alllofinanciable. 

-Inducir el uso ejicienle del agua por parte de todos los sistemas usuan'os, incluyendo la 

reutilización del recurso y la may~r atención a la conservación de su calidad. 

-Desarrollar la infraestructura hidráulica necesaria para satisfacer nuevas demandas o eliminar 

rezagos existentes, e inducir el u.so pleno de la infraestmctura ya construida. 

-Desarrollar la capacidad tecnológica que, acorde con las circunstancias y realidades del pa(s, 

pennita avanzar en los objetivos de uso eficiente del agua y en el desarrollo de sistemas usuarios 

técnica y administrattvamenJe preparados para su manejo aurosostenido. 

-Dar realidad a la nueva cuUura del agua, dentro de /u cual el uso y rr.anejo cjicicnJc del 

recurso sea resultado de la movilización total de la sociedad. 

-Consolidar el papel de la Comisión Nacional del Agua como autoridad única en la materia, 

para lograr el aprovechamienlo y la administración integral del recurso, y tomar e11 cuenta 

demandas y objetivos de carácter local y regional en el ámbito de las cuencas hidrológicas. 
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3. LA IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

Sin pretender !Jac~r un análisis exhaustivo de la importancia social y económica de los Sistemas 

de Agua Potable y Alcantarillado," nos concretaremos a decir que, actrtalmente no se estima 

completa una programación de desa"ollo económico si no fonna parte de ésta un detallado 

estudio sectorial del aspecto sanitario, incluyendo por supuesto agua potable y eliminación de 

aguas negras. Ya que los Sistemas de Agua Potable y Alcamarillado fomian parte importante 

de la infraestnlcttlra básica. para proporcionar apoyo a los demás sectores participantes en el 

proceso de dicho desarrollo (vivienda, servicios munidpales, comercio, etc.); asf como 

también, para proteger al hombre, factor primordial en toda su planificación. 

De esta forma, la Importancia de un Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el proceso de 

desa"ollo económico y social puede entenderse de acuerdo a los propósitos a que sirve en una 

comunidad, por ejemplo: 

51Sistema de Agua Potable: Es el conjunto de obras e instalaciones que penniten obtener, 
purificar y distribuir el agua en el domicilio de los usuarios y en los lugares en q11e se requiera, 
teniendo como condiciones que sea de calidad apropiada, que se suministre en forma continua 
y en cantidad suficiente y con una presión adecuada. Sistema de Alcantarillado: Es el conjunto 
de obras e instalaciones que permiten desalojar las aguas servidas. El cual puede dividirse para 
fines de estudio y diseño en obras de: a)Descarga domiciliarlas, b)Ataljeas, c)Colectores y 
subcolectores, d)Emisor, e)LAgunas de estabilización o plantas de tratamiento y })Vertido. 
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1. l!SOS DOMESTJCOS 

a) Bebida y usos culinarios 

'·b) Aseo personal y lavado de ropa 

e) Remoción y transporte de los detritus de procedencia 

d) Limpieza de la casa 

2. USOS PUBLICOS 

a) Oficinas públicas 

b) Hoteles. Hospitales. Mercados, etc. 

e) Centros de recreación 

d) Riego y limpieza de las calles 

e) Riego de parques y jardines 

j) Fuentes públicas y Ornamentales 

g) Trabajos públicos (construcciones de calles, 

Urbanización, etc.) 

lt) Combatir incendios 

humana 
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3. COMERCIALES E INDUSTRIALES 

a) Locales comerciales 

b) Procesos industria/es 

c) Fabricación de refrescos, cerveza, hielo, etc. 

d) Generación de energfa hidráulica y vapor 

e) Remoción de desperdicios industriales. 
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3.1 LA OPERACION Y ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

LA organización de los servicios de agua potable y alcantarillado se contempla a partir de dos 

aspectos: El primero que comprende su organizadón (servicio) en el marco de laAdministradón 

Ptlb/ica Municipal, con el establecimiell/o de un órgano que lo administra y lo opera, al que se 

l~ denomina Organismo Operador, y el segundo que corresponde a la forma en que debe 

organizarse este Organismo Operador, que ha de operar y administrar los Sistemas de Agua 

Potable y A/ca111arillado. 

Para el primer aspecto, al Artículo 115 Constitucional en su fracción JI (Articulo 115 

Constitucional, fracción H. Diario Oficial de la Federación. febrero 3 de 1983) dice que el 

municipio • como organización polftica y administrativa, ésta investido de personalidad jurídica 

para el manejo de su paJrimonio y está facultado para expedir circulares y disposiciones 

administralivas de observancia general en su jurisdicción. 

Con el p/all/eamiento constitucional, se faculta a la Administración Pública Municipal para que 

se incluya en su estructura administrativa al Organismo Operador co"e.rpondienre para la 

atención del servicio de agua potable y alcall/arillado, de acuerdo al illlerés ptlblico que puede 

ser I111ennunicipal, /111ramunicipal o a cargo de un Organismo Operador del Gobierno del 

&tado y permitir a esta instancia de gobierno proporcionar este servicio a los cen1ros de 

población urbanos y rurales de su jurisdicción. como se estipula en la Fracción HI del An. 115. 
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De esta /onna, el Organismo Operador se convierte en el instrumento a través del cual el 

Ayuntamien10 (Cuetpo colegiado de funcionarios del Gobierno M11nicipal) da c11111p/imiento a 

un mandato constitucional, hacerse cargo de los sen!/cios públicos municipales. 

Por olra parte, el servicio de agua potable y alcantarillado sustenJa el desa"ollo 

socioeconómico que promueve el Gobierno Municipal, como son los programas sectoriales de 

desarrollo UTbano y vivienda. 

En este contexto, las acciones del Organismo Operador deberán ajustarse por una parte, a los 

requerimien1os del servicio que se contemplan en los planes Estatales y Municipales de 

Desarrollo y por la otra, considerar su potencial disponible en cuanto a sus instalaciones y 

recursos hfdricos en el municipio, estableciéndose un punto de equilibrio entre lo que se cuenta 

y lo que se necesitará a futuro. 

De esta fonna, ha de establecerse una relación muy estrecha en1re la administración del 

Organismo Operador y la dependencia responsable de la planificación municipal y esta/a/, a 

efecto de que al in1egrar el Municipio sw· planes regionales de desa"ollo a corto y media/Jo 

plaz.o, la organización del servicio de agua potable y alcantarillado co"esponda a sus 

necesidades de desa"ollo socioeconónúco y de la entidad en general, concertando las acciones 

indispensables para solicitar y promover los créditos necesarios para la construcción, 

rehabilitación, ampliación y mejoramienlo de sllS Sistemas de Agua Potable y Alcan1arillado. 
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Por lo que co"esponde a la organización administrativa del Organismo Operador, su estructura 

administrativa y su tamailo estará determinada por las siguientes caracterlsticas: tamaño de la 

población, número de habitantes y tomas domiciliarias que posea. 

Así tenemos que en las áreas metropolitanas (localidades de más de un millón de habitantes). 

que son ciudades que han rebaradn ciertos lfmites de crecimicnro }'definitivamente su expansión 

debe ser controlada, la estructura administrativa del Organismo Operador requiere de un 

amplio proceso administrativo, tanto del área de servicios administrativos de apoyo, como del 

área técnica • que le pemrita en forma oportuna y ágil proporcionar el servicio a los 

habitantes. 

En las ciudades medias (localidades que van de 50 mil a un millón de habitantes). la 

Infraestructura administrativa del Organismo Operador estará orientada para atender una 

creciente demanda del servicio de agua potable y alcantarillado. 

En el Sistema Nacional de planeación, se prevé el asentamiento de /uluras ajluencia.f de 

población, por lo que el diseflo de su estructura administrativa deberá marcar las pautas que 

le permitan crecer en armonía, confonne aumenta la demanda y oferta del servicio. 

Los centros de apoyo (localidades que van de 15 mil a 50 mil habitantes) tienm auacrerfsticas 

que los sitúan en un rango intermedio, entre lo que se considera como ciudades medias y centros 

de integración mra/, por lo cual la estmctura administrativa del Organismo Operador, será de 

menor complejidad que en las ciudades medias sin perder el objetivo de proporcionar un servicio 
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adecuado de agua potable y alcantarillado. 

En el medio rural, la administración y operación del servicio de agua potable y alc011tarillado 

recae en Organismos Operadores bajo la dirección del Gobierno Municipal o Estatal, a efecto 

de atender las necesidades de desarrollo socioeconómico de los centros de integración que van 

de mil a IS mil habitantes: en tanto que en las localidades por abajo de los mil habitantes: que 

están inmersas en condiciones crln'cas y de marginaUdad social, el servicio de agua es factible 

por la vfa del subsidio federal y Estatal, as( como de aportaciones en especie de las 

comunidades beneficiadas. 

En general la administración del servicio de agua potable y alcantarillado suele contar con las 

siguienies dreas, independienzemente de la forma de organización que adopte: 

Area operativa.- Tiene como objetivo prever los medios para prestar el servicio, fonnulando 

planes y proYectos de construcción y mantenimiento de las obras. l.As funciones son: 

• Proyectar la construcción de obras. 

• Operar el sistema de agua potable y alcantarillado. 

• Manlener el sistema. 

• Detectar las fuentes de abastecimiento de agua potable. 

• Captar y conducir el agua hacia la comunidad. 

• Regular y controlar el uso y la calidad del agua. 
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• Tratar y potabilizar el agua. 

• Concenar y administrar la ejecudón de las obras de distribución y desalojo de aguas • 

.Área administrativa. - El objetivo es prestar apoyo al área operativa en cuanto a recursos 

humanos. financieros, materiales y servicios como transporte. comunicaciones y servicios 

generales. lAs funciones son: 

• Administrar recursos humanos y materiales. 

• Comprar los elementos que se requieran. 

• Almacenar Jos elementos empleados. 

• Administrar y tramitar documenlos. 

• Administrar recursos financieros, llevar la contabilidad y preparar presupuestos. 

• Buscar la eficiencia del servicio a través del cobro equitativo por el uso del agua 

potable. 

• Administrar los ingresos provenientes de las cuotas. 

Area comercial.- Tiene por objetivo promover la contratación del servicio y deteaar 

necesidades de expansf6n del sistema. Las funciones son: 

• Comercializar el servicio. 

• Mantener y controlar el padrón de usuarios, el plano general y el manzanero. 

• Medir los consumos. 

• Facturar y detenninar cuotas. 
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• Establecer la.r bases y requisitos para la contratación del servicio!' 

"Cfr. La Administración del Servicio de Agua Potable y Alcantaril/odo. Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP). Gula Técnica No. 22 
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3.2 LA RELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO CON EL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

ECOLOGIA. 

Introducción 

El Gobierno de la República, en su planleamiento de desarrollo social y econ6mico. enmarcado 

éste dentro del Plan Nacional de Desarrollo, manifiesta la necesidad de que la calidad de vida 

que afecta al hombre se expresa funt!.amentalmente en su ámbito de convivencia, esto es, su 

medio ambiente, la ciudad y la vivieilda. Puesto que "Es en estos espacios donde habrán de 

concum'r las acciones de nuestra sociedad bajo la rectoria del Estado, para dar satiefacción a 

las necesidades básicas sobre todo de los grupos más deefavorecidos". 

" El desarrollo Urbano, la l'ivicr..:!a y la Eco!ogfa. cor.stit'..l)'er: las r.ecesidades básicas en donde 

se manifiesta la calidad de vida del mexicano y son el reflejo y condición del Desarrollo 

Económico y Social del País, en el/os se presentan las persistentes muestras de desigualdad 

social aquí dejadas por la actual coyuntura económica; pero también en ellas se sustentan las 

potencialidade~· para asentar las bases firmes del Desarrollo Nacional•. n 

En este contexto detenninar el papel que desempefla el Servicio de Agua Potable y 

"Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivieilda 1984-1988. Presentación. Poder 
Ejecutivo Federal. Punto 10 
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Alcanlaril/ado es el objetivo de este apanado, a fin de detenninar su participación como 

instrumento básico para la consecución de las Polfticas de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ecologla, 

DESARROLLO URBANO 

La concepción de Desarrollo Urbano que sustenta el Estado Mexicano en la que co"esponde 

"no sólo a la previsión de servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Electrificación, 

sino que es la convivencia de una comunidad y que en ella con.curren los más diversos 

fenómenos de la más amplia riqueza"." 

Es asf como el Estado sustenta que en miiteria de Desarrollo Urbano también se debe: 

-Propiciar ,,;,,, distribución geográfica más equilibrada de nuestra población. 

-Evitar el crecimiento e.:cceslvo de las Zonas Metropolitanas. 

-Fortalecer como tesis fundamenta/, las ciudades medias para equilibrar la distribución 

territorial de la población. 

-Concentrar las pequeflas poblaciones rurales. 

-Lograr la concurrencia de responsabilidades y facultades 

participación de los Gobiernos Estatales y Municipales y, 

para fortalecer y ampliar la 

-Lograr la participación activa de las comunidades locales, acercándoles las decisiones que 

les a1allen. 

"lbldem. Punto 11 
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Por lo tanto, el servicio de agua potable y alcantarillado es fundamenta/ en los Programas de 

Desarrollo Urba110 que se concertan entre los tres niveles de gobierno, puesto que contribuyen 

notablemente a sustentar su realización, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. 

El servicio de agua potable y alcantarillado como componente del Desarrollo Urbano, deberá 

diagnosticar su grado de carentias, desajuste y deterioro para su participación en los 

Programas de Desarrollo Urbano que se fonnulcn a través de los Progrmnas Estatales y 

Mwricipales de Desarrollo y correlacionar sus acciones en el marco de las estrategias que ha 

formulado el Gobierno Federal a través de su Programo Nacional de Desa"ol/o Urbano y 

l'ivienda. 

Si se tiene en cuenta que la situación actual se caracteri;,a entre otros aspectos, por necesidades 

crecientes de suelo urbwJo, debido en gran parte a los movimientos migratorios significativos 

hacia las grandes ciudades que consolidarán sus áreas de influencia a nivel nacional y regional, 

la problemática se acentiía. 

Por ello, para dar respuesta a este crecimienlo de los "principales centros de población entre 

1983 y 1988, se requieren 112 mil hectáreas para ciudades de más de 50 mil habitantes"," 

a los cuales hay que dotar del servicio de agua potable y alcantarillado y por tanto el 

desarrollo de este servicio está estrechamente relacionado en un primer momento con la 

problemática generada por el patr6n de ocupac/6n que se /Ja venido dando dentro del territorio 

55/bidem. Punto 24 
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nacional y en un segundo plano con la problemática que presentan en la actualidad los centros 

de población en materia de Desarrollo Urbano. 

VIVIENDA 

En el marco de la actual Administración Pública Federal, la solución de la problemática de la 

vivienda es prioritaria y por tanto esta polftica de gobierno guarda una estrecha relación con 

el servicio de agua potable y alcantarillado, al requerirse de un servicio eficiente y continuo 

para que se cuenle con una vivienda óptima. 

Es por ello que el Gobierno Federal ha detenninado las siguientes políticas relativas a la 

vivienda: 

-Fortalecer la coordinación intersectorial y aumentar la productividad de los recursos, 

generando opciones para las diversas capacidades de ingreso. 

-Ajustar los programas de vivienda a la estrategia general del desa"ollo urbano del pafs y de 

los Gobiernos de los Estados. 

-Estrechar la coordinación entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados, 

impulsando la descentralización de la vivienda, al tiempo que se unifican los criterios en materia 

de polftica, todo ello para una mayor productividad en la aplicación de los recursos. 
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-Apoyar los procesos populares median/e la autoconstmcción. 

-Impulsar alternativas de vivienda rural medianre apqyos técnicos y financieros. 

-Agilizar los procesos de simplificación de trámites para la ejecución de proyectos y programas. 

-Establecer un marco jurldico apropiado para fa promoción y regulación de la vivienda en 

arrendamiento y, 

Sistematkar la detenninación de costos y especificaciones. de acuerdo a las condiciones 

regionales. 

De esta forma, la atención de la problemática de la vivienda en el marco de estas polfticas, 

dependerd en buena medida de la calidad y disponibilidad de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

Por lo que en la fonnulación y concenación de los Programas Estatales y Municipales de fa 

Vivienda, deberá considerarse las condiciones actuales y [murar. tamo de las instalaciones de 

los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, como de su estructura administrativa 

organ/z¡;¡ciona/ y de sus fuenres de abastecimiento, a efecto de inJegrar el desarrollo de este 

servicio al proceso de Desarrollo Urbano. 
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ECOLOGIA 

Por primera veZ en ltféxico se introducen e.xpUcitamente criterios de control y prevención del 

deterioro ambiental y principalmente el aprovechamienro sostenido de tos recursos naJurales con 

una >'isión a largo pla:.o. 

~ el proceso de desarrollo urbano, el servicio de alctllllari//ado guarda una estrecha relación 

con este planteamiento, ya que se orienta a proporcionar y satisfacer la necesidad de eliminar 

los detritus de procedencia humana de los centros de población urbanos y rurales, en 

condiciones que propicien el menor dallo posible al medio ambiente donde se originan y 

proporcionar los fndices favorables para mejorar el nivel de vida de la población, evitdndose 

as( la transmisión de enfermedades de carácter endémico y la contaminación del agua. 

Para restaurar el equilibrio entre la sociedad y la na1uralezo, se han delineado las polfticas por 

parte del Poder Ejecutivo Federal a través de la SEDUE. Entre las que sobresalen las 

siguientes: 

-El uso equilibrado de los recursos naturales, a través de su aprovechamienJo nacional y su 

preservación. 

-Atender los problemas ecológicos mediante Uneas correctivas y preventivas. 
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-Controlar y abatir la contaminación del agua, aire y suelo, para mejorar la calidad de vida 

de la población rural y urbana. 

-Incorporar a la producción wnas detenninadas, mediante un adecuado manejo de recursos 

naturales. 

-Integrar a la planeación del desa"ollo nacional, po/fticas y normas para e ordenamiento 

eco/6gico del territorio e impacto ambiental. 

-conservar el palrimonio natural y foinentar su aprovechamiento y, 

-ProTTl()Ver la fonnulación de conciencia nacional para lograr la participación de toda la 

población. 

De esta manera, la formación de los Organismos Operadores que administran y operan los 

servicios de alcanrari/lado, contribuirán con las medidas necesarias para mejorar este servicio, 

en co"e/llción a las necesidades de desarrollo urbano, que se detenninen a través de los planes 

de desa"ollo en el marco del Plan Nacional de Desa"ollo. 
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4.0 LA PLANEACION DEL SUBSECTOR AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO Y LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN. 

La. planeación del subsector agua potable y alcantarillado, en los últimos atlas ha estado 

supeditado a los grandes lineamie111os de política económica, enmarcada ésta, en una 

racionalidad producto de severas restricciones de gasto público, en lo referente al renglón de 

injraestrucmra urbana y de 11UJ11era panicular al servicio de agua potable y alcantarillado. 

El crecimiento desmesurado de los grandes cenJros urbanos, Ira propiciado el surgimiento de 

macrocefalias urbanas con grandes deseconomfas en el suministro de sus más elementales 

servicios, como son los de agua potable y alcantarillado,· puesto que éstos crecen a un nºtmo 

mucho menor que el de la población. Este crecimiento poblacional obviamente hace que la 

demanda del servicio se incremente, por lo que es imprescindible contar con nuevos y mejores 

instrutrn!ntos que ayuden a resolver esta caótica sltuadón. planteando estrateglas y formulando 

planes de desarrollo urbano acordes con la problemática real, que permitan además tonzar 

decisiones acertadas en cuanto a ta ejecución de una planeación integral del desarrollo urbano. 

En este sentido la planeación juega un papel muy 1'mpo11an1e, porque a través de ella se le da 

una solución integral y racional a los problemas que se presentan. 

Por otra parte, cabe mencionar que a rafz de la descentrallzación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado. las funciones de gestión directa, tanto de operación como de 

construcción que anteriomiente realizaba la SEDUE, -y que actualmente las lleva a cabo la 
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Comisión Nacional del Agua-, lla11 sido desplazadas por funciones de normatividod y de 

planeación. A nuestro juicio, ésta es una actividad de mayor trascendencia, pero más dificil, 

tanlo por la mayor capacidad técnica que exige como por la labor de persuasión que es 

necesan·a desarrollar ante las instancias estala/es y mu11icipales para arraigar tas prácticas de 

planeación. En general, se puede afirmar, que el principal obstáculo para consolidar las 

prácticas de planeaci6n, es precisamellle que en el país no existe tradición es esta materia, a 

pesar de que en el rubro que nos compete -infraestructura hidráulica- se poseen valiosos 

instrumentos, como el Programa Nacional Hidráulico, que ha sido soporte importante de los 

programas inheren!es a la planeación hidráuUca. 

No obstante estas dificultades, estamos convencidos y lo reiteramos nuevamente, que la vía 

seflalada de la planeación es la adecuada para enfrentar la problemática del desarrollo en 

general, a.'i{ como en particular la de agua potable y alcantarillado. Su materialización requiere 

evidentemente de un periodo de maduroción que podrá acortarse en la medida que se coordinen 

solidariamente los esfuerzos tnnrn del Gobierno Federal como de los Estados y Municipios. Al 

primero, porque sólo de esa manera podrá garantizar que sus lineamientos 11onnativos se 

cumplan; al segundo si su propósito es mejorar y racionalizar sus acciones de construcción y 

administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

Tomando en cuenta estas consideraciones y percaJándonos de la vinculación que existe entre la 

problemática panicular de agua potable y alcanJan'llado, con la del desarrollo nacional, como 

requisito indispensable para una planead6n integral. Se pueden establecer, en tres grandes 
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apartados los elementos de la plmreación de los sistemas de agua potable y alcantarillado: 

a) Enfoque, metodologfa y procedimientos 

b) Insumo infonnativo: denwgrájico, socio-económico y técnico y técnico:financiero. 

c) Indicadores básicos para la planeación 

En el primer grupo. se define la necesidad de un enfoque integral para la planeación de Jos 

sistemas de agua potable y alcantarillado. Sobre este aspecto ya hemos abundado, baste decir 

que esto implica una metodología y procedimientos especificas que, en primer lugar, requieren 

de un· acervo amplio de infonnación que va desde la incotporación de rubros demográficos y 

socioeconómicos hasta los aspectos particulares de la problemática técnico-financiero. 

El segundo grupo corresponde prttcisumeme a la definición de estas necesidades de infonnación 

y a la forma en que se ordenarán para que coadyuven al logro de sus objetivos especificas. 

Finalmente, la metodologfa y procedimientos se aplica para la construcción de indicadores 

básicos de pianeación cuya caracterfstica principal es que permitan un planteamiento de 

conjunto de los factores demogrdficos, socioeconómicos y técnico:financieros y no su 

consideración aislada. Estas relaciones se ilustran en la lámina No. J 
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l. DIRECTRICES 

DOCUMENTOS 
RECTORES 

PND 
PNDUV 

ENFOQUES: 
DESARROLLO 

URBANO INTEGRAL 

METOODLOGIA 

PROCEDIMIENTOS 

ELEMENTOS PARA LA PLANEACION 
LAMINA !lo. 1 

11. INSUMOS BASICOS INDICADORES BASICOS 

. INFORMACION: 
DEMOGRA.FICA. TAMAAO DE LA POBLACION, COBERTURA DE SERVICIOS, 
- POBLACION AC'TlJAL DENSIDAD POR VMENDA, PROYECCION DE DEMANDA 
- POBLACION FllnJRA DE SERVICIOS 

SOC/0-ECONOMJCOS INDICE DE SOLVENCIA COMUNITARIA 
-PROOUCCIONTOTAL VNGRESO PEACAPíl'A POR VMENDA) 
-PRODUCCION SECTORIAL 
-INGRESO DE LA POBLACION 

' TECNICOS: DEFIC!T DE ExPLOTACION ACTUAL Y A FUllJRO 
AGUA POTABLE 
-CAPTACION: GASTOS DE EXPLOTACION 
POTENCIALDELACUIFEAO, TIPO DE. 

FUENTE, ESTADO DECONSEAVACION. 
- REGUALAAIZAClON AEGULAAIZAc;oN REQUERIOAA FllnJRD (EN M3). TIPO Y 
-TRATAMIENTO CAPAClDAD DE TRATAMIENTO REQUERIDO ActUAL Y A 

FllnJAO. 
-DISTRIBUCION NECESIDAD DE LONG1TIJD Y DIAMETRO. 

- TOMAS DOMICIUAAIAS TOMAS Y MEDIDORES REQUERIDOS. 

FINANCIEROS 
-VARIABLES DE COSTCS DE OBRAS, COSTO POR CONCEPTO Y TOTAL DE LA OBRA, PAOGRA· -
FUENTES DE FINANCWAIENTO, CAPACIDAD MA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDABLE, PORCENT.a.JE 
DE PAGO. DE CAPACIDAD DE PAGO Da TOTAL DE LAOBAA, PLAN 

FINANCIERO. 

ADMINISTMIJVOS ·EMPLEADOS POR TOMA, ESTADO DE PERDIDAS Y 
- PLANTILLA DE PEASOILll. INGRESOS Y GANANCIAS, VOLUMEN ES PERDIDOS. OEFICIT TAAFAAO. 
EGRESOS, VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA. 
VOLUMEN DE AGUA VENDIDA, TARIFAS, C0S-
TOS DE PRODUCCION 



4.1 EL SUBSECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 

MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

En materia de agua potable y alcantarillado el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 

establece los lineamienlos de polftica de carácter global, sectorial)' regional que se llemran a 

cabo para la ejecución de los programas que competen al sector hidráulico. 

En el capitulo de Polftica Social de dicho Plan, particulannente en lo que concierne a 

Desa"ol/o Urbano y Vivienda se plantea una polftica que encare los cambios estruc!urales y 

contribuya a la reordenación económica requerida por el proceso de desarrollo nacional. 

Asimismo, se plantea una mejor milización de la infraestmctura existente. Para ello, y en 

relación a la lfnea de acción del subsector se señala que: 

" El financiamiento de la infraestruclllra urbana, agua potable y alcantarillado con base en un 

programa nacional coordinado entre los distintos niveles de gobierno. Al efecto .se iniciará un 

proceso de desconcemración llacia los gobiernos de los estados y municipios, con una estrategia 

que pennita al mismo tiempo, forlalecer lasfiuiciones de planeación y normaJividad de.l gobierno 

federal. la ejecucfón directa de obras por las propias autoridades estatales y la confomración 

de mecanismos de aulojinanciamiento "16 

Por lo cual. se considera fundamental la acción del Estado en la forma de 1'nstrumenJar las 

"Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder Ejecutivo Federal. Pág. 254 
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estrategias para la prestación del servicio de agua potable y alcanJari//ado. La descentraliwclón 

a los gobiernos de los Estados de éste servicio, es un paso significativo e importante, pero 

requiere de acompailar/o de fUIEV<JS y mejores instrumentos(institucionales, financieros, 

técnicos, etc.) para que cumplan efica:unente sus objetivos y propósitos nacionales y se 

materialicen a la vez en incrementos de cobertura de servicios y en una cuidadosa programación 

y aplicación de los recursos. 

En este contexto, las dependencias involucradas en la prestación del servicio deben de 

apegarse a lo que establecen los documentos rectores de la pl.aneación nacional. Por e.so en el 

periodo de estudio (1983-1988) en lo que compete a la polltica hidráulica, las acciones en 

cuanlo a agua potable y a/can1arillado se realiwron conforme a la estrategia de ordenamiento 

territorial y a los programas de los diferentes centros de población. Además se fijaron 

coberturas objetivo a alcanwr, tanto para agua potable (75%) como para aleanlari//ado (53%). 

Se fijaron criterios de fi11JJ11ciamiento para las diferentes localidades (áreas metropolitanas, 

ciudades medias, centro de apoyo y localidades rurales) y se establecieron los programas de 

fomento, dirigidos a los gobiernos municipales a través de sus organismos constructores y 

operadores con el fin de /lacerlos eficaces y eficientes en sw actividades relacionadas con el 

subsector. 

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en el capitulo 6 (Acuerdo 

nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida) en lo referente a agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, se enfatiza a este servicio como un instrumento de gran eficacia 
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para elevar el nivel de vida y la salud de la población. Señaldndose además como una de las 

demandas más sentidas de la población cuya atención reclama una prioridad especial. 

De manera general se menciona que se impulsará la ampliación de los sistemas de alcantarillado 

y saneamiento, en concordancia con los criten'os de la politicf.J urbana y regional, tendlentes a 

alcanzar un reordelltlmlenlo balanceado de la actividad económica )' de los asentamientos de 

población en el territorio nacional. Manreniendo un estricta vigilancia en lo referente al control 

de la contaminación, demanda del servicio a grandes ciudades y polltica tarifaria. 

Asimismo, "se dará prioridad al mantenimiento, rehabilitación y temiinaclón de obras en 

proceso, así como a las de gran impacto social, y se promoverá la parti'cipación activa de las 

comunidadss en esta tareas. Se propiciará, bajo esquemas concertados, la partidpación de los 

sectores pnVado, público y social en el financiamiento de los sistemas de tratamiento del agua" 

y, por último, " ... se impulsará lu descentrali:aci6n de la'i distlnlas fases de la dotaci6n del 

servicio de agua potable, propiciando el cabal cumplimiento de la responsabilidad de los 

municipios".s1 

Lo anterior pone de manifiesto el interés que el Ejecutil'o Federal tiene en éste rubro y la 

importancia que reviste para sus objetivos de modemizaci6n. 

En 1989, y con el propósito de apayar dicilas directrices crea la Comisión Nacional del Agua, 

"Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Poder Ejecwivo Federal. Pág. 114-115 
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Organo desconcentrado de la SARH, cuyo fin primordial es encargarse de la política hidráulica 

del país, acorde con las necesidades presen1es y fUturas de nuestro desarrollo nacional. 
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5.0 MARCO INSTITUCIONAL, NIVELES FEDERAL, ESTATAL Y 

MUNICIPAL. 

La administración del recurso hfdrico en el país debe, por su empleo miíftiple, contemplar a 

todos los sectores involucrados en su aprovechamiento. La Comisión Nacional del Agua como 

cabeza de sector coniempla tres fases básicas en el aprovechamiento del agua: Extracción, Uso 

y Disposición en cuerpos receptores de agua. 

De acuerdo con el marco juridico actual, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecologfa (actualmente Secretaria de Desarrollo Social -SEDESOL-) y la 

Secre~arfa de Salud son las entidades normativas en lo correspo11die111e a la cantidad y caUdad 

de las aguas; Lo Comisión Federal de Electricidad, la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, y el Departamento del Distrito Federa(, la Secretarla de Energfa, Minas e 

Industria Paraestatal, y Lo Secretaria de la Reforma Agraria, son las entidades federales y la 

de Programación y Presupuesto, y la de Hacienda y CrJdito Público las entidades involucradas, 

rectoras y ejecUloras en la recaudación de derechos por el uso del agua. 

Con el propósito de lograr una distribución adecuada y un uso eficiente y equitativo del agua, 

para atender las necesidades sociales, económicas y de equilibrio ecológico, se requiere de una 

administración integral del recurso y el cuidado de la conservación de stl calidad. Para tales 

efectos, la Comisión Nacional del Agua es la auloridad sobre la materia que denlro del marco 

legal existente, fija los criterios y lineamientos que permiten la unidad y congruencia de los 
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programas y acciones del gobiemofederal en materia de aguas. as/ como establece y en su caso 

propone. las bases para la coordinación de acciones de las unidades administrativas e 

instituciones públicas que desempeilan funciones relacionadas con el agua. 

Asimismo. promueve la concenación de compromisos espedjicos por pane de las dependencias 

en cuanto a racionalizar el uso y Oprovecltamiento del agua. regulando su disponibilidad para 

abatir la escasez y atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación y aprovecha y desarrolla 

la infraestructura ltidráulica para controlar y utilizar con eficiencia y eficacia el recurso 

hidráulico. 

En cuanto al nivel estatal las instancias administrativas para su integración obedecen a los 

patrones de estructuras de dmhito federal. 

Asf tenemos que las funciones nomzativas de p/aneación y programación- ejecución y evaluación 

se ejcc,,num en el Comilé de Planeación del Desarrollo Estatal. en el que se coordinan las 

acdones de la Federación, Estado y Municipio. En este Comité convergen las decisiones de la 

Federación en los aspectos técnicos y presupuesta/es, prioritarios del desarrollo nacional y 

regional. 

La Secretaría de Obras Públicas de la efllidadfederativa o Dirección General de Asentamientos 

Humanos, Obras y Servicios Públicos, es la estructura administra1iva que proyecta y 

presupuesta. las obras que se realizan por administración o por conlrato. A.demás supervisa los 
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proyectos y la ejecución de obras que realizan las empresas constructuras que operen en el 

estado. 

Las Comisiones Estala/es de Agua Potable y Alcantarillado son organismos públicos 

descentralizados que asumen las funciones de prestar asesorfa técnica a municipios y 

Organismos Operadores y fomentan y apoyan con programas tarifarios, de medición, de 

mantenimien10 correctivo, de rehabilitación y ampliación de los sistemas. 

En el ámbito Municipal se integran la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

como Organismo Público descentraliltldo u Organismo Operador encargado del Sistema de Agua 

Potable. 

En este entorno las funciones son más amplias y similares a las de la Comisión Estatal. Es 

presidida por el Gobernador, cuenta con patrimonio propio y personalidad jurídica. Además, 

las funciones de los Organismos Operadores son principalmente administratil•a.-: y operativas, 

adolecen en su mayoría de personal técnico e infraestmctura instalada. sus ingresos son por 

tarifas y cuotas establecidas, pero, y aún cuando en la actualidad se Izan hecho importantes 

mejoras para el cobro del servicio, los costos de operación y mantenimiento se solventan en la 

mayorfa de los casos. mediante transferencias o subsidios de los gobiernos federal y estatal. 
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CAPITULO IV 

SITUACION ACTUAL 

DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE 
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CAPITULO IV 

1.0 EVOLUCION DE LOS SERVICIOS 

Para tener un panorama más amplio de la situación actual del sector hidráulico -el cual 

describiremos con más detalle en párrafos posteriores- conviene llacer una revisión somera de 

las repercusiones que han tenido sobre el manejo y uso del agua. las características del 

desarrollo nacional observado a partir de la posguerra. Durante la.r tres primeras décadas de 

la posguerra. el desarrollo económico se basó en el Impulso al proceso de lndustriaiización, 

apoyado por el gobierno federal a través de la creación de lnfraestror.t11ra y la prod11cción de 

algunos insumos estratégicos, generalmente a precios subsidiados. Este perfodo se caracterizó 

por un elevado y sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a una tasa del 6.3% 

promedio anual, sustentado en el dinamismo Industrial (tasa promedio de crecimiento Industrial 

de 7.5%) que incrementó su participación en el PIB de 22. 7% en 1950 a 32.3% en 1982. El 

crecimiento industrial, casi exclusivamente orientado a los mercados de consumo final, se 

polarizó hilcia unas cuantas regiones, propiciando un acelerado proceso de urbanización q11e. 

aunado a una elevada tasa de crecimiento de la población, se concentr6 en determinadas 

ciudades. 

En 1950, la población urbana representaba el 42.6% del total; para 1980 este porcentaje se 

incrementó a 66.3% evidenciando con ello una considerable disminución de la población rural 

ya que ésta en 1950 era del 57.4% con respecto al total y en 1980 representó únicamente el 
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33. 7% y en 1990 se acentuó esta tendencia al representar la población urbana y rural 71.3% 

y 28. 7%, respectivamente. (Ver cuadro no. 2.1) 

Respecto a la evolución de los servicios de agua potable y alcantarillado, en 1950 las viviendas 

que contaban con agua entubada con respecto al totol eran 2 mil 282 (43. 4%) y en 1990 se 

incrementaron a 12 mil 729 (79.4%). Disminuyendo paulatinamente, el porcentaje de viviendas 

sin agua entubada, ya que en 1950 representaba 56.6% con respecto al total y para 1990 

ascendió a 20.6%. 

En cuanto a la evolt1ción del servicio de alcantarillado, las viviendas que contaban con éste 

servicio en 1966 eran 1 mil 851 (28.9%) -en 1950 no se dispone de información- y en 1990 

fueron 10 mil 202 (63. 6%). Evidenciándose también incrementos notables en éste multicltado 

servicio. (Ver cuadro no. 3) 

Asimismo, durante este periodo de crecimiento industrial acelerado la extracción de agua se 

incrementó de 660 millones de M3 en 1950 a 5802 en 1980. En este mismo lapso la destil1/ltla 

al uso doméstico pasó de 500 millones de M3 a 4,184. Observándose además que el consumo 

doméstico pasó de 200 millones de M3 en 1950 a 1350 en 1980. Fenómeno que se originó 

ftmdamenJalmente por la elevada tasa de crecimienlo de la población. urbanhación creciente 

y un fuerte impulso del desarrollo económico basado en un proceso de industrialización 

acelerada . (Ver cuadro no. 4) 
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DISTRIBUCION DE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES 

CUADRON0.2 

LOCALIDADES AÑOS 
1950 1960 1970 1980 1990 

RURALES 97412 ansa 95410 123189 154016 

URBANAS 908 1212 2170 2131 2586 

TOTAL: 98325 89005 97580 125300 156602 

POBLAC/ON TOTAL RURAL Y URBANA(%) 
CUADRO NO 21 

LOCALIDADES A Ñ o s 
1950 1960 1970 1980 1990 

RURALES 57.4 49.3 41.3 33.7 28.7 

URBANAS 42.6 50.7 58.7 66.3 71.3 

TOTAL: 100 100 100 100 100 

FUENTE: Censos de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980 y 1990. 
' INEGI. S. P.P. 
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EVOLUCION DE LAS COBERTURAS NACIONALES DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(MILES DE VIVIENDAS) 

1950 1960 1970 
CON AGUA 
ENTUBADA 2,282 2,070 5,056 

DENTRO DELA 
VIVIENDA 898 2,505 3,211 

FUERA DELA 
VIVIENDA --· 565 881 

CON TOMA 
PUBLICA 1,365 --- 964 

SIN AGUA 
ENTUBADA 2,976 4,339 3,220 

NOESPE-
CIFICADO ... --- ---

TOTAL 5,259 6,407 8,266 

CON DRENAJE N.O 1,871 3,440 

SIN DRENAJE N.O 4,558 4,846 

NOESPE· ---
CIFICADO 

FUENTE: CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA. 
(1950,1960, 1970, 1980Y1990). INEGI. 

CUADRO No 3 
1980 1990 

8,532 12,729 

6,022 ---

1,823 ---

587 ---

3,435 3,306 

107 ---

12,074 16,035 

6,158 10,202 

5,172 5,833 
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EXTRACCION V CONSUMO DE AGUA POR LOS DIFERENTES USUARIOS 
1950 1975 1980 1988 

(millones de metros cúbicos) 

EXTRACCION 
CUADRO NO 4 

USUARIOS 1950 % 1975 % 1980 % 

RIEGO 29,500 n 47,500 37 45,953 29 

GENERACION DE 7,700 20 75,200 58 99,875 64 
ELECTRICIDAD 
AGUA POTABLE 500 1 2,700 2 4,184 3 

INDUSTRIA 660 2 4,500 3 5,802 4 

TOTAL 38,360 100 129,900 100 155,814 100 

USUARIOS 1,950 % 1,975 % 1,980 % 

RIEGO 23,600 99 38,000 95 37,968 91 

GENERACION DE 
ELECTRICIDAD o o 100 o 75 o 
AGUA POTABLE 200 1 1,100 3 1,350 3 

INDUSTRIA 100 o 971 2 2,279 5 

TOTAL 23,900 100 40,171 100 41,672 100 

FUENTE: Programa Nacional de Aprovechamiento del Agua 1989-1994. 
SARH. Comisión Nacional del Agua 

• Valores estimados 

1900• 

60,000 

110,000 

5,500 

a.sao· 

184,000 

1988• 

48,000 

100 
1,533 

3,000 

52,633 

% 

33 

50 

3 

4 

100 

% 

91 

o 
3 

6 

100 
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Durante esas décadas, la rápida expansidn de la econonúa multiplicó los requerimientos de agua 

para todos los usos y la creciente demanda del /fquido si: trató de cubrir fimdamentalmenJe con 

la construcción de nuevas obras hidráulicas sin que se definieran nonnas para aprovechar y 

proteger los mantos aculferos del ¡ials, Jo cual desembocó en problemas de escasez. desperdicio 

y creciente comaminación. 

El inicio de la década de los ochenta marca otro periodo. El modelo de desarrollo económico 

seguido hasta entonces. deja de respohder a la realidad nacional e intemacional. Al revertirse 

las condiciones favorables del mercado petrolero mundial y agudizarse la vulnerabilidad externa 

de la economla mexicana, se desencadenó una crisis caracteriza.da por una excesiva y onerosa 

deuda externa, elevados déficit fiscal y de balanza de pagos y presiones i11jlacionarias, como 

reflejo de los profundos desequilibrios macroecon6micos estn1cturales. 

Los efectos de la crisis fueron severos. La insuficiencia de recursos financieros. aunada a la 

política de reducción del déficit fiscal, afectó los programas de ampliación de la infraestructura 

hidráulica. 

Paralelamente a lo anterior, se estima que para 1982 el 71 % de la población disponla de agua 

potable y el 50% de servicios de alcanJaril/ado. Las carencias se registraban generalmente en 

las áreas rurales; en 1980 alrededor del SO% de la población rural carecfa de agua potable y 
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el 88% de alcantarillado. 

No obstanre la insuficiencia de recursos para inversión que caracterizó a este periodo, se 

avanzó, -aunque muy lentamente~ en la solución de los problemas relacionados con el suministro 

de agua a las actividades productivas y a la población. 

Ame la escasez de recursos para inversión la polltica hidráulica se enfocó principalmente al 

mantenimiento y conservación de las obras e.xistentes y a promover un uso más eficiente del 

agua. A pesar de lo anterior, cifras recientes se1Jalan que, sólo dos terceras partes de la 

población nacional cuentan con lnjraestructura para agua potable, persistiendo agudas 

diferencias entre el nivel y magnitud del servido proporcionado a los centros urbanos respecto 

de ull zonas rora/es. 
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2. O ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS 

IA población de la República mexicana ha mostrado a lo largo de los años profundas y 

marcadas diferencias en cuanto a su concentración y evolución regional. Diferencias que se 

acentúan y adquieren caracterfsticas propias de acuerdo a las peculiaridades de cada Estado, 

de cada Ciudad y de cadil Núcleo de Población, en el cual se desarrollan. 

Todas y cadil una de las localidades que confomran nuestro Territorio Nacional (1S6 602)" 

han estado de alguna u otra manera auspiciadas bajo estas premisas, que pueden ser entre 

otras, la concentración del ingreso en grupos muy reducidos; servicios públicos insuficientes y 

algunos casos nulo; deficiente educación, particularmente en localidades pequ'elfas; empleos 

insuficientes. mal remunerados y en poblaciones alejadas de las zonas urbanas, as[ como en 

las periftrias de las grandes ciudades, escaso y alarmante. 

En ese contexto, el desa"ollo de dichas localidades se sustentó de ac~rdo a los parámetros 

mencionados y de acuerdo a sus necesidades propias de acumulación de capital. 

La problemática poblacional adquiere dimensiones de suma imponancia y su estudio se toma 

imprescindible en cualquier trabajo de investigación de carácter social. Por lo cual. en este 

"WCALJDAD. De ac~rdo al XI Censo de Población y Viviendil 1990, "Lugar en el 
que se ubica una vivienda o conjunto de viviendas que están cercanas unas ü otras y donde por 
lo menos una. esta habitada. El lugar es reconocido comúnmente por un nombre dado por la Ley 
o la Costumbre". 
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estudio y aún cuando se enumeran aspectos muy generales, se reconoce su imponancia y se 

valida su influencia. 

D• esta forma, y entrando mds en detalle, se obse11'a que la población a nivel estatal en el 

periodo 1970-1990, muestra diferencias en las tasas de crecimiento que van desde 0.9% para 

el Distn"to Federal hasta 8. 9% para Quintana Roo. 

Se observan tamb;én cambios notables en las tendencias de crecimiento, comparándolo con el 

registrado en el periodo 1950-1970, ya que mientras en 18 entidades se presentan disminuciones 

de las tasas entre ambos perfodos, en otras 13 se registran aumentos; en tanto que en s61o una 

entidad, Guanajuato, la tasa se mantiene (Ver cuadro no. S) 

En relación al número de localidades en el país. éstas se incrementaron de 97,580 en 1970 a 

156,602 en 1990. Asimismo, se registraron incrementos relativos de la población en localidades 

grandes. y una dismin::ción de ltl participación en las meditu1as y pequeñas. 

Observdndose claramente las tendencias de concentración en las grandes urbes, asf como un 

marcado fenómerw de dispersión en localidades pequeñas. (Ver cuadro no. 6) 

Esta creciente urbanización del pafs ha producido un gran concenJración de la actividad, que 

ha propiciado profundos desequilibrios en el uso de los recursos y en la distribución de los 

beneficios del progreso. Unos de los problemas del proceso de urbanización seguido es la 

concentración de grandes poblaciones en unas cuantas ciudades de gran tamaflo, donde los 
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POBLACION Y TASAS DE CRECIMIENTO POR ENTIDAD FEDERA- -
TIVA. 1950,1970Y1990 

CUADRO No 5 

ENTIDAD POBLACION TASAS DE CRECIMIENTO 
1950' 1970 1990 1950-1970 1970-1990 

,MOAJl.iANA --:2.b:IST,UI 48,a::.,238 l;jl,, .. ::r,D4b ~.~ «.b 

AGUASCAUENTES 188.075 338,142 719,659 3 3.8 
BAJA CALIFORNIA 226,965 870,421 1,660,855 7.1 3.3 
BAJA CALIFORNIA SUR 60,864 128,019 317,764 3.9 4.6 
CAMPECHE 122,098 251,556 535,185 3.7 3.8 
COAHUILA 720,619 1,114,956 1,972,340 2.2 2.9 
COLIMA 112,321 241,153 428,510 4 2.9 
CHIAPAS 907,026 1,569,053 3,210,496 2.8 3.6 
CHIHUAHUA 846,414 1,612,525 2,441,873 3.3 2.1 
DISIBITO FEDERAL 3,050,442 6,874,165 8,235,744 4.2 0.9 
DURANGO 629,874 939,208 1,349,378 2.1 1.8 
GUANAJUATO 1,328,712 2,270,370 3,982,593 2.8 2.8 
GUERRERO 919,386 1,597,360 2,620,637 2.8 2.5 
HIDALGO 850,394 1,193,845 1,888,366 1.7 2.3 
JALISCO 1,746,777 3,296,586 5,302,689 3.3 2.4 
MEXICO 1,392,623 3,633,185 9,815,795 5.3 4.8 
MICHOACAN 1,422,717 2,324,226 3,548,199 2.5 2.1 
MORELOS 272,842 616,119 1,195,059 4.2 3.3 
NAYARIT 290,124 544,031 824,643 3.2 2.1 
NUEVOL.EON 7~0.191 1,5!!4,689 3,0!lS,736 4.3 3 
OAAACA 1,421,313 2,015,424 3,019,560 1.8 2 
P\lEBLA 1,625,830 2,508,226 4,126,101 2.2 2.5 
OUERETARO 286,238 485,523 1,051,235 2.7 3.9 
QUllNTANA ROO 26,967 88,150 493,277 6.2 8.9 
SAN LUIS POTOSI 856,066 1,281,996 2,003,187 2.1 2.2 
SINALOA 635,681 1,266,528 2,204,054 3.6 2.8 
SONORA 510,607 1,098,720 1,823,606 4 2.5 
TABASCO 362,716 768,327 1,501,744 3.9 3.4 
TAMAULIPAS 718,167 1,456,858 2,249,581 3.7 2.2 
TLAXCALA 284,551 420,638 751,2n 2 3 
VERA CRUZ 2,040,231 3,815,422 6,228,239 3.2 2.5 
YUCATAN 516,899 758,355 1,362,940 2 3 
ZACATECAS 665,524 951,462 1,276,323 1.8 1.5 
COMPLEMENTARIOS 11,763 

FUENTE: INEGI, XI Censo de Población y Vivienda, 1990. 
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DISTRIBUCION DE LOCALIDADES Y POBLACION 
DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
POR TAMANO DE LA LOCALIDAD, 1970 Y 1990 

1 9 7 o 
TAMAÑO DELA 

1 

LOCALIDAD NUMERO DE " POBLACION " NUMERO DE 
LOCALIDADES LOCALIDADES 

TOTAL 97,580 100.0 48,225,238 100,0 156,602 

1 • 99 55,650 57.0 1,471,154 3.1 108,307 

100 - 499 28,055 28.8 e,ees,on 14.3 32,244 

500 _·999 7,473 7.7 5,190,166 10.B 8,515 

1000 • 2499 4~2 4.3 6,366,285 13.2 4,950 

2500 - 4999 1,201 1.2 4,129,872 8.6 1,364 

5000 • 9999 539 0.6 3,764,208 7.8 609 

10000 • 19999 2'18 0.3 3,403,340 7.1 2;3 

20000 - 49999 114 0.1 3,405,818 7.1 167 

50000 - 99999 34 o.o 3,256,569 4.9 55 

100000 • 499995 30 o.o 5,707,130 11.9 n 

500000YMAS 4 o.o 5,535,113 11.4 21 

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda, 1970 y 1990, INEGI. 

CuadroNo 6 
9 9 o 

" POBLACION " 
100.0 81,249,645 too.o 

69.2 2,190,339 2.7 

20.6 7,760,320 9.6 

5.4 5,922,495 7.3 

3.2 7,416,no 9.1 

0.9 4,647,566 5.9 

0.4 4,226,294 5.2 

0.2 4,086,017 5.0 

0.1 s,01s,rne 6.2 

o.o 3,854,850 4.7 

o.o 18,233,313 22.4 

o.o 17,836,493 22.0 
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problemas de contaminación. seguridad y costos en la prestación de servicios han alcanzado 

niveles muy elevados y preocupantes. Al mismo tiempo las poblaciones pequeflas que se 

encuentran dispersas en todo el Territorio Nacional, dificultan enonnemenJe la prestación de 

servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, salud, educación y abasto entre otros. 

Actualmente las directrices especificas con relación al desa"ollo urbano y sus componentes se 

u?ican en el objetivo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida, que establece 

el PND 1989-1994, en el apartado relativo a la atención de las demandas sociales prioritarias. 

Como parte integral de este propósito se plantea que la po/ltica de desarrollo regional y urbano 

se oriente al logro de tres grandes objetivos: 

-La transfonnación del patrón de'/os asentamiemos humanos en concordancia con las po/lticas 

de descentralización y de desa"o/lo económico; 

-El mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos, a1endiendo preferentemente a los 

grupos sacia/u más necesitados; y 

-El fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el sano desarrollo de las ciudades, 

mediante su ordenamienlo y regulación. 

Para el. loara de estos objetivos se propone consolidar un Sistema Urbano Nacional, con/onnado 

por varios sistemas urbano-regionales, con miras a controlar el crecimiento de las grandes 

ciudades, impulsar el desarrollo de los ciudades medias y lograr una mejor lntegraci6n 

rural-urfJana. 
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Para aumentar la cobertura de servicios urbanos básicos y distribuir/os equitativamente se 

propone establecer una red nacional jerarqui1.ada de centros de población y para dirigir las 

acciones de reordenamienlo territorial y desconcentración económica se proponen criterios de 

control, consolidación, impulso e integración urbano rural. También se da particular 

importancia al fortalecimiento de las actividades de planeación y programación del desarrollo 

regional y urbano en ~l nivel local. 

El Programa de Mediano Plazo de Desarrollo Urbano 1989-1994, detalla las directrices 

señaladas y fortalece las estrategias y po/lticas de desarrollo, acorde con los C?hjetivos 

especfjicos del sector. Jsi 

En cuanto a la diitribución sectorial de la población ocupada de 12 aflos y más (PEA), ésta 

también regÚtro cambios signi/iclllivos entre 1970 y 1990, siendo notorio particularmente el 

incremento relativo de las actividades del sector terciario que pasa del 31.9% al 46.l %: as( 

como la disminución del sector primario del 39.3% en 1970 al 22.6% en 1990. E! sector 

secundario, -aunque en una menor medida- tiene modificaciones de consideración. al aumentar 

del 23.0% al 27.9% en el periodo de estudio. (Ver cuadro no. 7) 

"Cfr. Programa de Mediano P/a;.o de Desarrollo Urbano 1989-1994. SEDUE. 1989 
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DISTRIBUCION DE lA POBLACION OCUPADA OE LA 
REPUBUCA MEXICANA SEGUN SECTOR OE 

ACTIVIOAD, 1970, 19BOY1990 
Cuadro No 7 

SECTOR DE POBLACION OCUPADA 
ACTIVIDAD 1970 % 1960 % 1990 

TOTAL 12,955,057 100,0 22,066,064 100.0 23,403,413 

PRIMAR1011 5,103,519 39.3 5,699,971 25.B 5300114 

SECUNDARIO 2} 2,973,540 23.0 4,464,410 20.2 6503224 

'TERCIARIO 3/ 4,130,473 31.9 5,225,275 23.7 10796203 

NO ESPECIFICADO 747,525 5.8 6,676,426 30.3 803872 

Fuente: Censos Generales de Población y \IMenda. 1970, 1980 y 1990, INEGI. 

1/ SECTOR PRIMARIO; Agrfcutrura. GAnederfn. Sllvicultura, Ce.za y Pesca 

2 /SECTOR SECUNDARIO: Mlnerfa, Extracclón de Petróleo y Gas, Industria Manufacturera. 
Generación de Energla Eléctrfca y Construcción. 

31 SECTOR lERCIARIO: comercio y Servicios. 

% 

100.0 

22.6 

27.9 

46.1 

3.4 
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3.0 SITUACION NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

La vida de los mexicanos estd profundameme marcada por la adversa distribuci6n geográfica 

del agua disponible, asl como por las modificaciones en su i·o/umen y calidad de la misma. lAs 

zonas dridas y semiáridas del territorio mexicano se encuentran frecuentemente afectadas por 

prolongadas sequfas, mienlras que en otras regiones las inundaciones ocasionan severos danos. 

En consecuencia, los cambios climáticos y sus repercusiones sobre las aguas afectan a todo el 

pals. Desde hace algunos alfas, los niveles de los más imponantes lagos se Izan visto afectados, 

por lo que se requleren medidas efectivas de vigilancia conrinua. Vigilancia que se hace 

necesaria a pesar que en los últimos meses de 1992, se registraron grandes precipitaciones 

pluviales en ~rios estados de la República Mexicana, ocasiommdo con ello que los niveles de 

lagos. presas, etc. se incrementaron notablemente. Tan es asf que actualmente se cuenta con un 

almacenamiento de 33,002 millones de M3 6% arriba de la normal histórica, que representa un 

76% de la capacidad disponible."' 

Otro fenómeno concieme a la disponibilidad y calidad del agua potable; esto es de suma 

imponancia para la población. En efecto, aproximadamente 65 por ciento de los mexicanos 

extraen las aguas de los mamas aculferos para su aprovisionamiento, y si la contaminación de 

éstos llegará a generalizarse, la problemálica serla muy difícil por el enonne costo y tecnologfa 

necesaria que representa su descontaminación. Actualmente, la aparición de tóxicos en las aguas 

"Cfr. Entreaguas No. 17. Comlsi6n Nacional del Agua. 
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de superficie y del subsuelo ali11um1a la con1roversia y la preocupación en diversas regiones del 

pals. 

Nos inte"ogamos continuamente sobre la calidad del agua que consumfmos y las posibles 

repercusiones sobre la salud en relación con la degradación del recurso. También nos 

inquietamos por la calidad y productividad de los grandes cuerpos de agua dulce y de las 

c~stas. Nos cuestionamos también sobre la capacidad de nuestros recursos en agua para 

satisfacer por largo tiempo el consumo doméstico, comercial, 1'ndustn'al y de recreadón. 

La sobree.xplotaci6n de acuíferos, e~ una constan/e que amerita serios estudios ésta, se ha 

producido con moyor intensidad en las z.onas áridas, semiáridas y en los grandes cen1ros 

urbanos. Si se considera que aproximadamente el 70 por ciento del territon·o nadonal 

co"esponde a dichas z.onas, el aprovec/tamiento de estos recursos requiere de poUticas 

racionales, eficaces y bien ejecutadas, que consideren aspectos hidrol6glcos, económicos, 

legales, institucionales, adniinülraJivos, poUticasy muy panicularmente de pa11icipaci6n social. 

En resumen, las expectativas, en cuanto al jiuuro del agua en el pafs, de acuerdo a reportes 

oficiales, parti'culares y estudios de la mtlleria, no son nada alentadoras puesto que coinciden 

en señalar la gran cantidad de cuencas hidrológlcai'' que existen en el pals y la conlinuo y 

61México cuenta con 320 cuencas hidrólogicas. Conservadoramente, la Comisión 
Nacional del Agua, ha estimado el volumen medio anual de lluvias en 1,520,651 millones de M'. 
Pero de ese total, s6lo un 27 por ciento escurre, un 25 por dento se infiltra y un 48 por ciento 
se pierde por evaporación. 
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grave deten"oro y contami'nación a que están expuestas. También ponen énfasis en mostrar los 

profundos desequilibrios en que esta Inmerso este valioso recurso, porque su distribución y 

UliUzación no es unifonne ni adecuada. Ya que es precisamente en las :z.onas en donde se 

concentra la mayor parte de la población y las actividades industriales, en donde no se 

disponen de suficientes faentes de abastecimienJo, afrontando con ello múltiples y serios 

problemas para satisfacer las necesidades más apremiantes. 

DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR 

Acrualmen:e la situadón de los servi'cios de agua potable y alcantarillado presenta rasgos que, 

sin llegar a ser alarmantes, requieren de un profundo y cuidadoso estudio que abarque todos 

y cada una de las áreas que le competen. 

La distribución de los recursos hidráulicos, -como se ha señalado en puntos anteriores- presenta 

desigualdades muy heterogéneas. En efecJo, mientras el 3 por ciento de los escurrimientos se 

localizan en el norte del pals e influyen en una tercera parte de su territorio, más de la mitad 

se ubican en el sureste, que apenas representa una quinJa parte de la supe1ficie naci'onal. Sólo 

la región central del pals, la más habitada, muestra cierto equilibrio al concentrar el restante 

47 por ciento de los escllrrimientos. Sin embargo, las demandas de agua son de tal magnitud 

que debe recurrirse a otras cuencas -incluyendo las propias- para cubrir las necesidades de los 

habitantes y de las actividades económicas. Los anteriores desequilibrios se vinculan con el 

lrecho de que las dos terceras partes del territorio mexicano se cataloguen como desérticas o 
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semiáridas y sólo el resto húmedo y subhúmedo. Existen as( fuertes desequilibrios regionales y 

a la vez un uso irracional del agua. 

En relación al servicio de alcantarillado. 62 las cifras disponibles sellalan, de una forma muy 

general, un fuerte rezago en ténninos de cobertura comparado éste con el servicio de agua 

potable. 

De esta manera y aú11 cuando actualmente siete de cada diez. mexicanos cuentan con servicio 

de agua potable y uno de dos dispone de alcantarillado, cerca de 25 millones carecen de agua 

potable y más de 40 millones de alcantarillado; persiste la siguiente problemática: 

l. Cobenura insuficiente de servicio de agua potable y alcanlarillado y crecimiemo de su 

demanda a una mayor velocidad que la observada en la construcción de las obras; 

11. Deficiente calidad del agua y suministro irregular, así como niveles de co!Uaminacitin no 

comrolados adecuadamente; y 

111. Bajo aprovechamienlo del recurso y debilidad financiera de los Organismos Operadores. 

COBERTURA INSUFICIENTE. En el periodo 1970-1980 se registró un incremenlo en la 

"Alcantarillado. Sistema, de tuberlas destinadas a recolectar y conducir aguas residllales 
o pluviales. Este servicio generalmente se estudia en paralelo al de agua potable, por la relación 
que guarda, en cuanto a consumo, conducción, tratamiento y alejamiento de aguas residuales. 
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cobenura nacional de agua potable, de 61.2%paso a 70.2y en la de alcantarillado de 41.2% 

pasó a 49.2. Mienlras que enJre 1981-1987, ante la grave escasez de recursos, la cobenura 

descendió 0.2 y 0.5 puntos porcentuales respectivamente. El caudal total suministrado a nlvel 

nacional se estima en alrededor de 170,000 litros por segundo (lps),· de éste, la zona 

metropolitana de la Ciudad de México recibe 63,000. Guadalajara Jl,000 y Monlcm:y 9,500. 

El 31 % del rotal suministrado corresponde a agua superficial y 69% a subterránea: por otra 

pane, el 95% se destina a zonas urbanas y el 5% a localidades rurales. Alrededor de 12 

millones de habitantes de las zonas urbanas carecen de agua potable y aproximadameme 20 

millones de personas no cuentan con servicio de alcan1arillado. 

También es evidenle que existe una gran disparidad en la cobertura de los servicios por entidad 

federativa. El nivel de estos servicios en el Distrito Federal supera ampliamente al resto de las 

enridades,· corrobora esta afirmación, los datos que arroja el XI censo de Población y Vivienda, 

al mostramos que para agua potable y alcantarillado los porcentajes fueron de 92.5% y 83.5% 

respectivamenJe. MienJras que para el estado de Oaxacajueron en el mismo año de 43.3 para 

agua potable y 14. 4 para alcantarillado. Asimismo, tenemos que más de la mirad de los estados 

presentan cobenuras de agua potable y alcanlarillado por abajo de la media Nacional. A nivel 

regional la zona centro del país pre.sen/a la mayor, la zona norte ocupa el segundo lugar en 

tanro que en el sureste se registran los niveles más bajos. 

DEFICIENTE CALIDAD DEL AGUA E IRREGULARIDAD EN EL SUMINISTRO. Entre 

los habitantes que cuenran con abastecimiento de agua, una proporción mayor al 30% /a 
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consume sin desinfección, ya que aproximadamente solo el 10% de los 18681 Sistemas de Agua 

que existen en el pa(s poseen algún tipo de potabi/ización. Con respecto al alcantarillado, 

existen 2 mil 902 Sistemas de los cuales 1ínicamente cerca del 10% cuenla con tratamiento de 

aguas residuales, que en conjunto represenlan el 8% de las aguas venidas por los sistemas de 

alcantarillado; situación que afecta de manera severa la calidad del agua en los cuerpos 

receptores. 

E~ suministro de 170,000 lps a nivel nacional, genera 110,000 lps de aguas negras. Existen en 

el pafs 187 plantas de tratamiento municipales con capacidad de más de lS,300 lps y 177 

industriales con capacidad mayor a 12,200 lps. Esto significa que en el mejor de los casos sólo 

alrededor del 2S% de las aguas residuales podrian recibir algún tipo de tratamiento. 

Por otro lado, el agua residual tratada, en general no es utilizada por la industria porque las 

tarifas y derechos de agua tradicionalmenle se han mantenido bajas, -normalmenle subsidiadas 

por el Estado- lo cual obviamente ha inhibido la inversión privada en este tipo de 

infraestructura. Aunque aqul cabe señalar que a panir de la creación de la Comisión Nacional 

del Agua y panlculannente en 1991-1992, se han ilecilo imponante modificaciones a la Ley 

Federal de Derechos en Materia de Agua, con miras a sentar las bases que permitan desde el 

punto de vista legal contar con las herramientas necesarias para la aplicación del Derecho en 

lo referente al cobro del servicio de agua. Pennitiendo con ello, un lncnmento sustancial en 

la recaudación -como veremos más adelanle- que se fundamenta básicamente en aumentar la 

base gravable y ajustar as( cada vez más las tarifas a sus costos reales. 
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BAJO APROVECHAMIENTO Y DEBILIDAD FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS 

· OPERADORES. El débil impacto de las po/fticas para fomentar el uso adecuado y el a/Jorro 

del agua, la carencia de teclUJ/ogfas por parte de las industrias para su reciclaje y la/alta de 

conservación y mantenimiento de las redes para evitar fugas, han propiciado un patrón de 

consumo caracterizado por el bajo aprovechamiento del recurso. Por otra parte, la limitada 

capacidad financiera de los Organis11Ws Operadores dé los Sistemas de Agua Potable injlrryen 

de manera directa en esta situación, pues se lran diferido obras de man1enimien10, conservación 

y rehabilitación de la lnfraestuctura de agua potable y alcantarillado, la cual se ha deteriorado 

a tal grado, que actualmente se estiman fugas cercanas al 40% en los· volúmenes mane.i_ados en 

los Sistemas de Conducción de Agua Potable de las grandes ciudades. 

A lo anterior se suma la escasa recaudación que se Iza tenido particulannente en la década 

pasada, porque a partir de 1988 ésta muestra avances significativos; fortaleciendo cada dla más 

a la Comisión Nacional del Agua, y demostrando fehacientememe la acenada decisión del 

Ejecuzivo Federal de regir la polfrica hidráulica a través de un sólo organismo, evitando con ello 

la duplicidad de funciones. 

La evolución de la recaudación de derechos federales en materia de agua de 1989 a 1992 en 

billones de pesos fueron los siguiemes: 

- En 1989, (año de la creación de la Comisión Nacional del Agua) se recaudaron únicamente 

0.499; 
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- En 1990, la recaudaciónfae de 1.044; 

- En 1991, los ingresos fueron de 1.414: y 

- Para 1992; la meta es recaudar alrededor de 2.205 billones de pesos. (V"r gráfica No. 1). 

De acuerdo a informació1J proporcionada por dicho organisnw, panicu/annente a través de la 

Gerencia de Recaudación la distribución por ese concepto para 1990 y 1991 Iza sido por 

diferentes mecanismos. Los bancos captaron la mayorfa de la recaudación 50% (Ver gráfica 

no. 2 y 3). El crecimiento y distribución de la recaudación por sector contribuyente se muestran 

en la gráfica 4 y 5: mientras que la distribución de la recaudación por tipo de empresas, se 

pueden apr<i:iar en las gr4ficas 6 y 7: en donde además se evidencia que las empresas privadas 

son las que tienen mayor participación porcentual (57%) y las públicas sólo a/caman el 43% 

y dentro de éstas últimas la Comisión Federal de Electricidad es la que poseé el mayor 

porcentaje (63%) con respecto al total. En cuando a la distribución de la recaudación por 

concepto de ingreso (Ver gráfica No. 8), aquf los derechos de uso son los que tienen mayor 

panicipación porcentual con un 70% con respecto al rotal. Sin embargo. y a pesar de los 

avances logrados en materia de recaudación , persisten fuertes desequilibrios al interior del 

mismo, puesto que todavía la cobenura en cuan/o al cobro sigue siendo baja con respecto al 

total de municipios y localidades de la República Mexicana. Además, las tarifas muestran 

gmndes rezagos y disparidades. EstasjluctuaJ1 -a precios de 1991- desde N$ 8.750 por melro 

cúbico para altos consumos de tipo doméstico en Tijuana, hasta N$ 7. O en Comacalco, Tabasco. 

Mientras que en el uso industria/ oscilan entre N$ 16.0, para altos consumos en Taxco, y unas 
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docenas de cen1avos por metro cúbico en localidades de tabasco y puebla. 63 Evidentemente, 

el no cobrar las tarifas a sus costos reales ha provocado una si111aci6n de debilidad financiera 

de los sistemas, y un significativo impacto en la conservación de los mismos. 

"Cfr. Situación Actual del Subsector Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
Comisión Nacional del Agua. Agosto 1992. 
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3.1 SITUACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL 

Las expectativas en tomo a la situación de los centros urbanos con respecto a los mrafes. en 

cuanto a la demal!da de sen'i.c;ios, de agua potable y alcantan'llado, crea una total 

incertidumbre. La.s disparidades se siguen dando de manera ininterrumpida, incrementándose 

la brecha entre las grandes ciudades y los pequeños núcleos de población. 

Aún tomando como base las previsiones más optimistas con respecto a la población mundial, 

es ineluctable su concentración en las áreas 1'rbanas . Asl lo será por lo menos para el llamado 

tercer mundo. De los seis billones de seres /UJmanos que poblarán la tie"a en el año 2000, 4.9 

billones se concentrarán en los paises pobres; y de dicha cifra, más de la mitad habitará los 

barrios más pobres de las metrópolis tercermundistas. Alias tasas naturales de crecimiento y una 

Incontenible migración del campo a la ciudl1tl, se combinarán para dar lugar a una de las 

situaciones más explosivas que el hombre haya enfrentado en su lucha por sobrevivir. 

En tomo de este proceso se da una amplia gama de problemas ambientales directamente 

vinculados con la calidad de las aguas dulces. La mayoría de las ciudades del Tercer Mwu!o 

padecen déficits agudos en sus ofertas de agua potable, a sus poblaciones. De acuerdo con la 

Organi;,ación Mundial de la Salud (OMS), a principios de la década pasada, sólo el 25 por 

ciento de la población Ílrbana del tercer mundo disponfa de servicios de agua potable. Pero los 

déficits eran más espectaculares en las áreas rurales. donde más del 90 por ciento de. la 
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población carec(a del servicio. 

Las consecuencias de esta situación han sido también constatadas por la OMS: Millones de seres 

humano• que pueblan las reglones subdesarrolladas del mundo sufren enfemiedades trasmitidas 

a través del agua: malaria (800 millones), tracoma (500 millones), esq11istosomiasis (200 

millones), dracunculosis (40 millones), oncocercosis (30 millones). En América Latina las 

enfennedades diarréicas son causantes del fallecimiento del 28 por ciento de nli!os menores de 

5 años, y el 66 por ciento presenta dos o más tipos de pardsitos i11testinales. las tasas de 

Infección están alrededor del 100 por ciento en las poblaciones infantiles de los barrios pobres 

de las ciudades y de las áreas rurales de la región. 

SITUACION DE LOS SERVICIOS URBANOS Y RURALES. 

La distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado en localidades urbanas y 

rurales, -en las últimas décadas- ha estado caracten"zado por profundos y marcados corUrastes 

al inJerlor de éstas. Disparidades que se muestran e11 todos sus dmbitos, sin embargo, también 

existe entre ambas una estrecha inte"elación que abarca diversos sectores, entre otros, el 

relacionado con la migración campo-ciudad. Migración que se origina básicamente por /a falta 

de apoyo adecuado al campo mexicano y por el modelo de desarrollo económico que se ha 

seguido en el país, propiciando con ello, que los trabajadores agricolas se encuentren en 

condiciones difíciles de subsistencia; alejados cado d(a más de los mínimos de bienestar y cada 

vez más cerca de la extrema pobreztJ, Esta realidad prevalece desafortunadamente en la mayor 
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parte de las localidades rurales y en menor medida en la periferia de las grandes ciudades. Ante 

estas condiciones, y aún cuando los trabajadores desean seguir en sus lugares de origen, se ven 

en la imperiosa necesidad de trasladarse hacia las grandes ciudades en busca, generalmenle, 

de mejores opot1unidades de empleo, educación y servicios. 

Este acelerado crecimiento de las zonas urbanas rebasa con mucho las previsiones que se tenfan 

P'!1'ª dotar de infraestructura particularmente en materia de agua potable y alcantarillado a la 

población, implicando erogaciones extraordinarias para satisfacer la demanda de estos servicios. 

Por otra parte, y analizando las estadfsticas refereilJes a la problemática mencionada, se 

observa que en 1950 las localidades rurales fueron 97.412 por 908 urbanas, representando el 

57.4 por ciento y 42.6 respectivamente, en relación a la población total. Invirtiéndose esta 

tendencia más drásticamente en los úUimos años; ya que para 1990, la población rural 

representó únicamente el 28. 73, por 71.33 de la urbana, con respecto al total. (Ver cuadro no. 

2). 

La distribución nacional de dichos servicios por tipo de localidad, muestra disparidades 

significativas. Las zonas metropolitanas, a pesar de sus múltiples problemas que origina su 

fuerte crecimiento demográfico, tienen coberturas altas en relación a las localidades pequeilas. 

Evidenciándose además, que los porcentajes son mayores en la cobertura de agua potable que 

en alcantarillado. Por ejemplo, para 1970 la cobertura en las Zonas metropolitanas fueron de 

84.3% y 76.3% para agua potable y alcantarillado respectivamente; y en localidades menores 
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a 5, 000 habitanJes, representaron sólo el 45.3% y 18.9% por los mismo;· conceptos. 

Incrementándose esta tendencia para 1987, en donde dicha cobenura para las zonas 

metropolitanas fUeron del orden de 93.8 (A.P.) y 84.3 (ALC.) por sólo 50.4 y 18.l en las 

localidades pequeilas. En lo que se refiere a las ciudades medias (localidades de 50, 000 a 

l,000, 000 habitantes); éstas muestran altas y bajas. As( tenemos que en 1980 su cobenura en 

aguapotab/efUede 85.7% yen 1987 representó sólo 83.2%. 

A nivel nacional, dichas coberturas han mostrado una clara tendencia a incrementarse; por lo 

que en 1970 fueron de 61.2% (Agua Pot.) y 41.2% (Ale.); representando en 1987 70.4% y 

48.7% para agua potable y alcantarillado respectivamente. (Ver cuadro no. 8 y 9). 

En 1990 se registraron en el país 2 586 localidades de 2500 habitantes y mós, las cuales 

representan el l. 7% del total; sin embargo en ellas habita la mayor pane de la población, 

71.3%. 

Por otra pan e, también se registraron 154, 016 localidades mra/es (menores de 2500 

habitantes), que representan 98.3% y donde vive el 28. 7% de la población. 

Ltl población urbana y mral, a nivel de entidad federativa para 1990, también muestra cosas 

imeresantes, ya que existen estados en donde el porcentaje de la población urbana en mucho 

mayor que el de la rural y otros en donde se invierten ambos aspectos. Por ejemplo el Distrito 

Federal tiene una población de 99.7% (urbano) y 0.3% (rara/) y Oaxaca -por mencionar 
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algwur 11UJestra porcenJqjes de 39.5% (urllana) por 60.5% (rural). (Ver cuadro no. JO). 

l.72 
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DISTRIBUCION NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO POR TIPO DE LOCALIDAD. 

Cuadro No. B 
COBERTURAS(% 

TIPO DE LOCALIDAD 1970 1980 1987 
AguaPot. Alcant. Agua POI. Alean!. AauaPot. Alcant. 

ZONAS METROPOLITANAS: 84.3 76.3 91.2 ll2.9 
MEXICO, MONTERREY· • 
Y GUADALAJARA 

CIUDADES MEDIAS Y··· ll2.6 680 85.7 74.5 
LOCALIDADES DE SO MIL A 
1 MILLON DE HABITANTES 
A 1985. C1071ocaUdadesl 

LOCALIDADES MENORES A 45.3 18.9 53.7 22.6 
5 MIL HABS. A 1985 

NACIONAL 61.2 41.2 70.2 49.2 

Fuente: Censos de Población y Vivienda Programas Estatales de Mediano 
Plazo 1986-1986. Delegaciones SEDUE Y Gobiernos de los Estados. 

93.8 84.3 

83.2 67.2 

50.4 18.1 

70.4 48.7 



DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS EN EL P AIS 
POR ESTRATOS DE POBLACION 1987. 

CUADRONo 9 

POBLACION COBERTURAS (%) 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 

URBANA*/ CON D.F. 81.5 64.4 

SIND.F. 78.9 60 

D.F 94 85.2 

RURAL*/ 42.3 9 

NACIONAL 70.4 48.7 

FUENTE: Programas Estatales de Agua Potable y Alcantarillado 1986-1988. 
Delegaciones SEDUE. y Gobiernos de los Estados 

NOTA: La cobertura de servicios para agua potable no Incluye a la población 
servida con hidrantes públicos. 

*/Se considera población urbana a la que se encuentra asentada en localidades 
mayores o Igual a 2 500 habitantes y rural a la que está en localidades menores 
a 2 500 habitantes. 
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POBLAC!ON URB,oiNA Y RURAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990 

"rorAL rorAL lOCAIJ. 
ENTIDAD oe º" OADl!S 

MtJNl. LOCAU· UR· 
Ples• DADES BANASO 

RE.PUBUC\ Ml!XIC!ANA ""' 156,601 "'" 
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BAJACAIJFOtt."llASUR . """ " ~ECHE . 1,9SO " IUll;\ " .... ... 
~ " "' 11 

111 16,422 "" CllUIUAHlJA .. 10.761 ., 
DISTIUTO Fll.DERAL .. "' " g=1.;ro " 

,,.. ., .. 6,617 " o1JE111UlRo 15 '"" "' Hnw.oo .. .... u 
>AUSCO "' 

.,,. 159 
Ml!XICO lll 4,014 .. 
MlQIOAC\N 11) 7,116 160 
'°10RE!..OS " 711 77 
NAYArur' 70 '""' " ~VOLLOhi !I ~.1n " iOA-XACA 5111 7,2.10 "' ~treB!A 217 '"' '" OlJERETARO 11 1,411 37 
~UUNTANAROO 7 '-"" 11 

AN LUIS POTOSI " ""' " SINALOA 11 ,_,..., 
" SONORA 70 .... " >JJ.olSCO 17 2.475 "' rTAMz\ULIPAS " "" « 

~ 
... 79' " .,, 17,390 "" ¡ruc:ATA."f "' ~"" 76 

1.ACATECAS " 
..,.. 

" 
f\JE."(fE: (NEQI, XI Cel!IO de Pobbcióny Viviendi, 1990 . 
• PWit:\ "'°del Distri\O Fe<knliOll dckpckins. 
(l)Quetkftnl2SOObabiuntrsymla. 
(l}Quefinifn111C-delSOO!lablW1teL 
(l)Laq•vivce11~urtwiu. 
(4)Laq1111viwesi~tunia.. 

LOCALI· TOrAL l'ODLA-
DADES º" CION 

" RUllA· " rDBU\· URllA· 
Ll!Sm C!ON NA 3\ 

1.7 154,016 .. , Sl.1~9.645 S1,9S9,nt 

1.2 l.><I ,., 719,659 SS0,691 
1.7 1,171 ,., 1.660,&SS 1,509,79-4 ... """ 

,,, 317,76-4 ,. .... , ., l,92S 9L7 535,ttS 374,760 
I~ '"' , ... l,110.496 1.697.311 
1.9 "" ... 1 l.441,m "'·"' ., "·"" ,,, 1,m.>IO 1,'?96,742 .. 10.716 "·' 42!.SIO 1.U9,766 

IU "' 
,., A,235,74' &.113.&U 

o.a ""' "~ 1,349,371 774.417 
IS ..... ,.., 3.9&l,S9J """" u ""' 

,., 2,620,637 ,,..,,. .. ., .. "" 1,....,.. IAS,711 
u "" 

,., 5,302.689 ~432 

u 3.714 '"' 9,llS,195 &,1!5,:207 
21 7,S56 "" lJU.199 2116,>54 

'"' ... .,, 1,195,059 l.O'Zl,221 

2• '·"' "'·' "''" Sll,7ll 
o.a """ 992 ).O'll,Tl4 USQ,657 
1.9 7.Ulll ~I l,Yt;.:;¡..i l,1'J1,'!.,, ., 4,716 95.7 4,126,lGl ,.,,,,,. 
"' 1,'34 91S 1,0Sl,llS 617,139 

'·' 1,,,, ... •9l,l77 36-1,37-4 
l ~ " '2,003,151 l,IOS,GD 

1.• 5,161 ... """'"' 1,41'2,"7 

'" 6,111 99.1 1,113,606 1,4'3,067 .. "" 97.6 1,SOt,7-« 745,711 ... 6,759 .... ~9,S&I 1,12l,7M .. m 91.6 761,'2'71 5'2>51 
1.4 17,150 ... =· 3,SOl.'72:6 ,.. 

'ª" 97.6 1,362.'Wl 1,071,611 
1.2 '-"" ,... ,..,~ro SM.117 

CUADllON 10 . 
POBLA-
CION 

" RURAL " "' 
7U U.289,92'1 21.7 

76..! 168.962 '" "" 151.061 9.1 
7U '""" lt.1 

70 160,405 " l<I ?'15,019 119 

'" 11,476 1"7 ... 1,91l.7S4 59.6 
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11.9 962.:257 ILI 
IU 1.S30.SU !U 
61.6 1,361,SU .... .... 171.IJI IU 
6ll 312.912 37.9 

" 24&.079 . 
"' l,'20,257 "" ...., t,413.,322 35.7 
59.7 .,,,,,. ..., 
719 Ul'.903 2ól 
5'2 198.164 .... 
6<1 791,607 m 
79.1 ,..,,,, 

"'·' 49.1 156,.026 '"' U.1 •25,&71 IU 
76..! 17S.924 '" 562 2.72&,Jl3 UI 
7U 291,J"Zl ll.4 .... """" 5<1 
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4.0 INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y DEMANDA DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARIUADO. 

La gran diversidad de dependencias involucradas en la prestación del servicio de agua potable 

y alcantarillado," en el periodo de estudio (1983·1988) ocasionó -como ya se ha señalado-

duplicidad de funciones y una carencia de infonnación estadlstica relacionada con la 

infraestractura del sector /Jidráullco. Sin embargo, la Secretarla de Desarrollo Urbano y 

Ecologla, como caber.a del subsector de agua potable y alcantarillado, a través de la Dirección 

General de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, realizó por medio del Programa de 

Mediano Plazo de Agua Potable y Alcantarillado 1983-1988, un inven1ario nacional de la 

situación de éstos servicios, obteniéndose infonnación muy valiosa, que sirvió -en su momento-, 

para tener un panorama más amplio y confiable en la toma de decisiones de polltica hidráulica. 

Esta lnfonnación, compilada particulannente por las delegaciones estalales SEDUE y por 

Oficinas Centrales (SEDUE, Dirección General de ir.fraestmcmrn Urbana. Departamento de 

Programas de Mediano Plazo-) , permitió cuantificar fehacientemente la infraestractura 

disponibté y sus principales déficits, enriqueciendo sobremanera esta encuesta nacional. 

Permitiendo con ello, detectar las carencias y necesidades de los centros de población que 

conforman nuestro territon'o: poniendb especial atención en las Ciudades Medias prion"tarias 

"Los principales Organismos y Dependencias responsables de la polltica Hidráulica en 
los últimos años -hasta antes de crearse la CNA- fueron: SARH, SEDUE, Reforma Agraria, 
Salud, Marina y Pesca, Departamento del Distrito Federal y Comisión Federal de Electricidad. 
lo que provocó dispersión de Funciones de carácter, administrativo, financiero, Institucional, 
etc. 
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y Localidades mayores a 50 000 habitames, por considerarlas imponantes y pieza fundamental 

de la estraJegia de desa"ollo urbano. Estrategia que co'nsiste en impulsar el desarrollo de estas 

ciudades para lograr una mejor integración rural~urbaua. Pretendiendo evitar con ello, el éxodo 

de la población de pequeifas y medianas localidades hacia las grandes ciudades metropolitanas. 

De esta manera, y en vista de la imponancia que las grandes y medianas ciudades representan, 

panicu/annente por su grado de desarrollo y capacidad de pago,· centramos nuestro análisis en 

ellas de acuerdo a su entamo geográfico: Región Centro, Norte y Sur. 

REGION CENTRO 

La población total analizada en esta región para 1985 fue de 

9, 160,000 y en 1988 se incrementó a 10,936,900 hab.; de las cuales en 1985 sólo el 84.5% 

disponía de agua potable y el 64.8% de alcanJarillado, mostrando para este mismo aflo 

disparidades notables en la disposición de infraestructura, en los conceptos de captación, 

potabiliuzción, regularización, tomas domiciliarias y medidores,· Comparadas con los 

requerimientos que se hace para 1988. 

Los déficits de infraestructura tanto para agua potable como para alcantarillado, evidencia 

desequilibrios relevantes en dichos conceptos, asl vemos que para 1988 nada más en medidores 

se tiene un saldo de 940, 381. Lo que refleja claramente el rezago existente en la dotación de 

dichos servicios. (Ver cuadro no. 11. O, 11.1 y 11. 2) 
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QUDADESllEDIASPRIOil/TA/UAJYUJCAlJDAIJESllAYORE.r.itSOCOOHDJTANTES 

REGION CEN'IRO 

•u~~u• OIAL ~-N·~··· ·-·-AN>llZAll'. 
ECO. LOCA1JDAll N.O 

"'" 1'88 1965 1oa5 1985 "'' 
IGS. AGUPSCALIEITTES 354.0 404.7 329.2 2'18 910 810 

~ 
COLIMA 106.6 131.t 101.3 61.7 "º "·º 
MANZAMLlO 503 &<8 40.3 .. 80.1 1.0 

1'COMAN ,., 
"'º 51.1 ,... 94.1 70.0 
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REGION CENTRO 
CUADRDNo.JlJ .... ·--

·- Ml~N ,,..,, ......... , .. u ... -·-·~n~UA ... , ...... ~A1- -DEFICH .,.f 1-

"""· lOCAUOOI ·-'.~ \~~uu~ ·- r;;;1- ·~~ ·-·-· 11;"n.;'¡""' ·-:;:,!JU\< ¡.,· .. ~~,- \'(~-1- ·-·· ¡._,_, 
mi lm 

"°5. AGUASCAUENTES 1"6 ""' 1"6 mm 115070 ...., 
""' o ""' 1"6 11077 11"170 """ """ COL COLIMA 683 "" 

.., 751 2911711 '"'" ''"' o "" 313 o """ '"' ''"' COL MANZANJllO "' 60000 "' """ 20510 111834 """' o """" "' o 20510 "" "" COL TECOW.N 328 "" "' ""' ""' 1"" I""" o "" "' o ,,.., - ""' GTO. CElAYA "" 40 "" ""'7 5"'S ,..,1 ,..,, 
"' 40 "" 

,.,.1 ""' 11111115 ,,.., 
cno. COATAZAR 238 "' 238 "' 4g75 71'• "'º "' "" 238 " "" ... "" cno. LEON .... "'"" "" ""' 1"666S 14333.1 1'3333 ""' 70000 "" o 1 ..... 33333 """" llTO. SALAMANCA ... ""' "" 771111 50120 """' 2'822 127 ""' "' 7109 00120 1002< 1"22 

QTO. SllAO 103 1""' 103 '"' 5070 .... "" 41 10000 163 ,. .. 5070 1014 .... 
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~· 
SJST.V.DEL MEZQUITA "' 91000 ... ""' "I""' 317'6 31736 182 91000 ... o """' "º'º ,.,,, 
CD.GUZMAN 338 12910 "" "" """ 17312 17312 3 12910 "" o 15080 3312 17312 

lAOOS DE MORENO ,,. 350) 238 31172 ,.,. 
"" 8282 o ""' 238 "" 

..,. 
"' ""' OCOTIAN "" ... "" 4461 """ 147.f7 14747 "' 3000 "' 4401 "''º '"' 14747 

PTOVAUARTA 108 8000 "' ""' 141130 11034 11034 o 6000 o o 1"30 "" 
,... 

TEPATITtANOEM. ... 10000 "' "" '"' 9199 "" o 10000 "' ... 9575 1915 22115 

= ECATEPEC DE M. 39113 350) "" 31387 1411140 "''"'' 1"""' "" ""' "" 1!1157 141540 ""' 
,.,.. 

CO.NETZAHUALCOVO 11333 10000 6333 ""'' 3.)6310 """" """" """ 10000 6203 ...., 
'"'"' ""' I""' 
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MEX. SM.ZONADOS '11 1000 911 14'31 !"6100 ""' """ ... 1000 911 "" ""'' 11Z!O 1-

MEX. SIST.NE17AHUALCOY 1037 1000 1037 nu 75030 """ ..... m 1000 1037 o 75030 1""' """ 
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••• SM. CUAUTlA 272 1200 272 "" """ ""' 1.,.. o 1200 272 "" """ 8098 11343 
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.,., o o o o 10270 1027 1"7 

TOTAL .. ,., ....., 
""' """ """' 1.,..., 10lM9' 1U701 """' 34801 20'801 """" sonsi ..... 1 ;¡¡ 
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REGIONSUR 

En esta región la población analizada en 1985 fue de 6,461,400 y en 1988 se incremelltó a 

6,704 100 /lab., de los cuales en 1985 sólo el 67.0% contaba con agua potable y 38. 7% tenfa 

alcantarillado. Coberturas que, comparadas con las de la Región Centro, disminuyen 

considerablemente con respecto al mismo afio, en donde la población es mayor y también su 

participación relaJiva. 

En cuanto a la disposición, requerimientos y déficit de infraestructura de agua potable y 

al~arillado, esta región también muestra desequilibrios importantes, en todos y cada uno de 

los conceptos analiz.ados. Así tenemos -por citar uno- que para 1988 se tiene un déficit en 

potabilización (agua potable) de 20,()()() lps y de tratamiento de 60,213 lps (alcantarillado). 

(Ver cuadro no. 12.0, 12.1 y 12.2~ 

REGION NORTE. 

Esta Región junto con la del Centro es en donde se concentra la mayor población y en donde 

también los desequilibrios. producto del crecimiento desmesurado de sus ciudades, se 

incrememan en una mayor medida que su crecimiento poblacional: ocasionando con "ello 

problemas diversos, destacando entre ellos los Servicios Públicos, panicularmente agua potable 

y alcantarillado, Salud, Vivienda Vigilancia, Educación, entre otros. 
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auoADES MEDIAS PRIOIUT ARIAS y LDCAUDADES MAYORES A"'()()() H .cBfl ANTES 

REGIONSUR Cll.ADRDNO.ll ··-··-
.-OH. 0. o J 015POSI IN. RA~:S 'lU ... , 

"''' 
·=·~ ~-

"" 1985 1985 "" 1905 
•I .... ~;'"" 1 ~;:¡ .... ln.-n"~~ llm3l l lm.} ¡:=:, 

·~' 1"8 

icAMP. CAMPECHE 12&4 1400 111.7 u 87.0 (.0 ... o "" .... o 18700 o 
CD. DEL CARMEN 114.e 1904 o.o '.7 o.o "' o o o o o o o 
5.M.CO.DELc.AAMEN 1800 1""2 '" o.o no 00 "" o o """ o ''" .. ., 

lctta TAPACHULA 1112-8 1111.3 7<1 7>0 74.0 71.0 ... o ""' 1800 o 12100 1'300 
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OAXACA 3000 ,, .. 180.0 100.0 800 00.0 ... o "' """' o 27900 """' SAUNA CRUZ 55.4 00.1 4U 305 .... 55.1 3211 o o .... o 7537 = 
SN. JUAN a TUXTEPE 105.0 "'º 118.B 117.5 .... "·º 150 o o 2000 o 20000 o 

PU• ATUXCO .... "º "º 47.0 750 ... "' o o 1"'1 o 10500 o 
TEHUACAN '4.5 '" 700 453 74.9 47.9 "' o 100 6200 o 117111 o 
S. MARTINiEXMELUC 58.7 64.8 25.8 25.2 .... ... "' o 78 1000 o 4305 .,., 

~ROO CHETUMAL .... 113.7 706 .. "·º 100 ""' o 150 5500 o 7200 7200 

CANCUN 1250 155.0 1000 250 '"º 200 303 o 200 10600 o 10000 10000 .... HEROICA CARDENAS 50.3 63.5 307 307 61.0 e1.o 250 o o 3000 o 5080 ""' VlUAHERMOSA 199.4 22'2 "" 119.7 900 "'·º 1000 o 1000 2550 o 30000 """" 
""'" 

COAT1ACOAlCOS "" 1942 64.4 828 51.0 50.0 ,. o o 9000 o 14000 14000 

CORDOBA 157.11 172.9 1405 110.5 "·º 700 500 o o .,., o """' """' JAlAl'A 2"07 30U 1825 156.4 700 '"º ... o o 45000 o ..,., """" Ml~TITLAN 1301 147.9 "-º 110 '"º 10.0 300 o o 8000 o 9500 8000 

ORIZA8A 127.9 "" 83.1 787 "º 800 720 o 270 4700 o "º"' o 
TUXPAN 65.3 71.6 28.1 26.1 '"º ... "' o Z!ll 12900 o 4822 ""' VERACRUZ 3"7 "57 1'60 ,. .. ... 00.0 1000 o 1134 15000 o 321172 o 
PAPANT\A 530 ... 322 .. 00.1 .. "' o o 100 o 32112 ,,,. 

tvuc. MERIOA 505.8 627.4 492.3 ., 07.0 1.0 ""' o 1050 3'000 o 90020 '""' PROGRESO 004 7" "·º ., . 900 1.0 260 o 260 1000 o 121llO ""' 
hOTAL 5451.4 6704.1 3854.7 211"-4 "·º 3'7 16385 o .... """' o ...... """' ·-· ... ··-··-~ .. 
F11ente:ProgrMllilideMedilnoP11m19e3-111611,DelegaclonosSEDUEyGobkli"radalol~ 
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;:.;- m (1 ...... 
,;,_,-,- • (rn.) 

CAMP. CAMPECHE .,, """ "" 
..., '""º 

,.... 
""" "' 1151111 333 ,,., ''"'º ., .. ""' CD. tJElCARMEN o o o o o o o o o o o o o o 
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,,_ 
"""' """' ... 1- ... 12121 11'195 ,,,.. ,..,. 
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.,... 
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''"' """ 
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"'" 
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ZIHUATANEJO "' o "' "" • 19010 ""' 5059 .. o .. o 19810 1•1 "" 
IGUAlA DE INO. 432 10203 4'2 "" 27650 """ 17319 136 10203 1JIJ ,, .. 27650 55JO 10530 

TAXCODEAl.ARCON ..,; 13324 305 "" 21<511 1™3 1'"'3 1'3 13324 153 "" 24'50 - "" CHILPANCINGO '" """ '" ""' 30000 22000 22000 ""' """ "' "" 30000 """ ""' OAX. JUCHTIANDEZ. "' ""' 195 3132 7310 9362 ""' 75 ""' 75 Z732 "" 1'62 1"2 

OW<CA 1333 25000 1333 21'00 "'"' "'" "'" "' 25000 """ 12406 "'"'" "'" 24"'1 

SAUNA CRUZ 2115 o "' ""' 12535 100« 100« o o 2115 o 12535 - 25117 

SN. JUAN B. TIIDEPE 600 3000 600 ""' 21210 24242 242.f2 450 3000 600 76JIJ 21210 •242 24242 

PU~ ATUXCO "' 7000 "' "' 19180 ""' 1<336 195 7000 "' o 19180 311311 """ TEHUACAH 334 o 334 """ 212211 "º'' 161125 o o Z)4 o """ .... "'"' 
O.ROO 

S.MARTINlEXMElUC "' ""' 179 ,.,., 3221111 """ 107G3 " ""' 101 1075 3221111 .... "" 
CHETUMAL m 41000 "' 761:! ""' 11597 11597 "' 41000 324 2112 ""' - ... 1 

CANCUN 753 2"" 753 120>1 meo 155111 15516 "' 24000 "" 1293 meo "" '"' 
TAS. HEROICA CAROENAS 221 3000 221 3541 27195 10519 10519 o 3000 221 549 27195 5439 5479 

VIUAHERMOSA 1114 1000 1114 "'" 41615 """' """ 114 1000 114 15341 41615 ""' 8323 

IER COATZACOALCOS ... eooo ... 15161 """' 32204 """" '" ""' '" 6161 '"'º "'°' """' COROOBA 721 1000 721 "' """' 31732 31732 221 1000 721 o """ "" "" JAWA 1"' 22000 1258 20175 1S022S 761145 ,,,.., 
"' 22000 1258 o 150Z25 30045 """ MINATITlAN "' 3000 ... ''" '"'º """ ""' 31' 3000 "" 1"3 07470 17494 ""' 

OFllZABA 508 7241 ... .... """' 22733 = o 7247 "" o ""' ""' 22733 

TUXPAN ""' 23000 ... "" 41005 1,,., 132113 173 23000 72 o "'º' OJIJ1 """ 
VERACIUJZ ""' 10000 1729 '"'' 1331135 .,,,. 

""" 726 10000 595 12'1611 1""5 """ 58279 

PAPAH11A 211 1000 211 33'9 "'"' ""' 6233 165 1000 211 321" "'"' 
,,,., 

""" l'UC. """°" """ 35000 J050 -· 123355 114&:11 114ES1 ... 35000 13') ""' 123355 24'71 27028 
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OTAL ..... '"'" ..... 316.1118 """" 1014208 11124200 13744 "'"' """' 13!MBl 22269311 """' """' 
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s .11185 ·~ ALG.1Df 1 '"' 1~ 

~·- ·-- :·~·- :-::::- ·;m; ;::., ATAR.ifrrt , ... lml '"'' ATAfU.(m.I ,~::;:::-· f 

"""'· C.WPECHE o o 2000 "'"' 117240 ,,... .... 1 ... ,,,... ,,... 
CO.DaCARMEN o o """ 1''" 1 ..... 31120 1000 "'" "'"'º """ S.M.CO. DEL CARMEN o o o o o o o o o o 
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La infraestructura para esta región. muestra similitud con las otras mencionadas, en cuanto a 

las disparidades que se dan en lo referente a coberturas de servicio tanto para agua potable 

como paro alcanlarlllado, asf como también. en lo concerniente a los déficits de los mismos. 

Esto lo corroboramos al comparar. por ejemplo el déficit que se tiene en el concepto de 

potabiliwción que es de 33 606 (lps) por 83 238 (/ps) en tratamiento. (Ver cuadro no. 13.0, 

13.1y13.2) 
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4.1 COBERTURAS ACTUALES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO. 

lA cobertura de éstos servicios /la mostrado a lo largo de los atlos, un comportamiento muy 

heterogéneo, caracterizado por disparidades muy marcadas en todos y cada uno de los estados 

que comprenden nuestro Territorio Nacional. Desequilibn'os que no nada más abarcan al 

subsector agua potable y alcantarillado, sino también a aquéllos que dlrecta o indirectamente 

intervienen en toda actividad econ6mico, en todo proceso productivo. Sin embargo, existen 

estados en donde esta tendencia se lm incrementado y por ende también los Indices de 

marginalidad y pobreza extrema. 

En 1987, los estados con cobertura de agua potable mayor al 80% eran únicamente siete 

(Coahui/a, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas), y menor 

al 50% tres (Chiapas, Oaxaca y Veracruz); observándose que alrededor de 15 <stados estaban 

por ahnio de la media nacional (70.4%). (Ver cuadro no. 14 y gráfica no. 9) 

Con respecto"•,,.,., •• 1,;u1 ue alcantarillado, para ese mismo alfo (1987) el porcentaje fue mayor, 

pues fueron 21 estados los que se encontraron por debajo de la media nacional (48. 7%). (Ver 

gráfica no. 10) 

Para 1990, estas coberturas muestran un significativo incremento, con respecto a 1987. Pero 

se observa también, que la proporción de viviendas con disponibilidad de servicios presenta 
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COBERTl 'RAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 1987 (")· 

CUADRO No 14 
ESTAD Al:iUA AB" ALLiAN iAAIL ...AUL 

ESTATAL URBANO RURAL ESTATAL URBANO RURAL 

ESTADOS CON COBERTURA DE AGUA POTABLE MENOR AL 50% 

O'iiACi.. -·· ~.o OO.< ~.o 

45.4 65.3 32.1 24.1 
VERACRUZ 46.2 61.B 27.5 33.5 

ESTADOS CON COBERTURA DE AGUA POTABLE ENTRE 50 Y 60% 

°"· º'"' "·º •.. 
GUERRERO 54.6 67.3 43.2 28.2 
HIDALGO 56.4 67.5 50.6 27 
PUEBLA 55.9 71.1 29.7 24.9 
SAN LUIS POTOSI 53 81.1 22.8 34 
TABASCO 58.4 68 49.7 32.3 
ZACATECAS 56 57.3 54.8 21.4 

ESTADOS CON COBERTURA DE AGUA POTABLE ENTRE 60% Y 70% 

•···-··---o 00.0 º"·º º" NAYAAIT 69.5 1a1 56.4 32.7 
CUERETARO 63 82.G 44.1 35.9 
QUINTANA ROO 67.8 76.5 42.2 25.2 
SlNALOA 65.2 76.1 50.1 337 
YUCATAN 60.5 67 32.2 32.5 

ESTADOS CON COBERTURA DE AGUA POTABLE ENTRE 70% Y 80% 

""º 'º·º º"· . ''" BAJA CALIFORNIA 72.3 74.4 52.2 53.9 
BAJA CALIFORNIA SU 75,8 81.8 51 39,8 
DURANGO 75.3 61.1 67.9 38.5 
GUANAJUATO 76.5 86.6 56.5 51.9 
JALISCO 80 87.9 45.8 65.2 
MEXICO 73.5 81 28.5 50.\ 
MICHOACAN 70.5 aa1 44.1 44.2 
TLAXCAl.A. 79.7 65.1 69,6 57.1 

ESTADOS CON COBERTURA DE AGUA POTABLE MAYOR AL 60% 
¡w"nuo~ ""·' .. ., ,, 
COLIMA 89.2 92.1 77 
CHIHUAHUA 81.3 84.4 71.2 
DISTRITO FEDERAL 94 94 o 
NUEVOLEON 89.6 92.6 57.3 
SONORA 82.7 85 74.B 
TAMAULIPAS 80.7 65.5 63.3 
NACIONAL 70.4 81.5 42.3 

FUENTC: Dirección General da Infraestructura Urbana. 
Programa de Agua. Polabla y Alcantarillado 1983-1988 
Departamento de Programas de Mediano Plazo. 
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GRAFICA No. 9 
COBERTURAS DE SERVICIO 1987 
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GRAFICA No. 10 
COBERTURAS DE SERVICIO 1987 
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variaciones importantes entre las entidades federativas. 

Las menores proporciones de vivienda con agua enlllbada corresponden a Guerrero (56.9%) y 

Oaxaca (58.1%) y las mayores para el Distrito Federal (96.3%), Aguascalientes (95.6%) y 

Nuevo León (92.9%). Con drenaje, las minimasse dan en Oamca (29.9%) y Guerrero (37.6%), 

y las máximas en el Distrito Federal (93.8%), Aguascalientes (86.1%) y Co/l'ma (82.3%) En lo 

que se refiere al servicio de Energía Eléctrica, la menor proporción corresponde a Chiapas 

(66.9%) y la mayor al Distrito Federal (99.3%). (Ver cuadro no. 15, 16 y gráfica no. 11 Y 12) 

En resumen se puede decir que las cobenuras de los servicios prlblicos en general. son 

indicadoresfe/zacientes del grado de desa"ol/o de las poblaciones. que muestran claramente los 

desequilibrios que existen entre las zonas urbanas y rurales. 

La inte"elación que se da en cada uno de los servicios (vivienda. agua potable, vialidad, 

recursos naturales y saneamienlo entre otros) evidencian la problemática del desa"ollo urbano 

y establece la necesidad de regirse por una política integral, en donde la planeación siga siendo 

el instrumento de desarrollo en el que se soponen. Instrumento que Iza permitido ampliar las 

coberturas de die/ros servicios. pero que requiere ser apoyado mediante procesos sistemáticos 

orientados hacia un objetivo comlÍn: proporcionar el bienestar general a la población en el 

marco de un desarrollo urbano bien definido y debidamente planeado y estmctllrado. Es decir, 

mediante la plena utilización de los instrumentos de la planeación se pretende establecer un · 

crecimiento más racional y equilibrado de los centros de población y mejorar las condiciones 
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de vida de sus habitantes. 
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PROPORCION DE VMENDAS PARTICULARES POR ENTIDAD 
FEDERATIVA SEGUN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, 1990. 

CUADRO No 15 

TOTAL DE % DE VIVIENDAS 
ENTIDAD VIVIENDAS AGUA CON ELEC-

PARTICULA- ENTUBA- ORE- TRI-
RES DA NAJE DAD 

REPUBLICA MEXICANA 16,035,233 79.4 63.6 87.5 

AGUASCALIBNTES 129853 95.6 86.1 95.1 
BAJA CALIFORNIA 362727 S0.5 66.8 89.5 
BAJA CALIFORNIA SUR 67304 88.8 65.7 88.5 
CAMPECHE 107894 70.7 47.1 85.3 
COAHUILA 404691 91.7 68.2 94.5 
COLIMA 88627 92.8 82.3 93.9 
CHIAPAS 594025 58.4 41.2 66:9 
CHIHUAHUA 529799 87.7 66.5 87.1 
DISTRITO FEDERAL 1789171 96.3 93.8 99.3 
DURANGO 262164 85.3 54.4 87 
GUANAJUATO 687136 82.7 58.7 87.6 
GUERRERO 501725 56.9 37.6 78.4 
HIDALGO 362933 70 43.5 77.3 
JALISCO 1029178 86.5 81.2 92.5 
MEX!CO 1876545 85.1 74 93.8 
MICHOACAN 663496 78.7 57.1 87.2 
MORELOS 244958 88.5 69.2 95.9 
NAYARIT 168451 83.5 60.1 91.5 
NUEVOLEON 642298 92.9 ""-~ 96.2 
OAXACA 587131 58.1 29.9 76.1 
PUEBLA 772461 71.2 48.4 84.5 
QUERETARO 193434 83.4 56.9 85 
QUllNTANAROO 102859 88.6 57.3 84.S 
SAN LUIS POTOSI 379336 66.7 48.7 73 
SINALOA 422242 80 54.9 90.9 
SONORA 378587 90.7 65.8 90.3 
TABASCO 285319 58.3 63.2 85.2 
TAMAULIPAS 488508 81.4 59.8 84.4 
TLAXCALA 137135 90.4 57.9 93.8 
VERA CRUZ 1262509 59.8 53.2 74.4 
YUCATAN 273958 71.5 46.2 90.4 
ZACATECAS 238779 75.3 47 87 

Fuente: INEGI, XI Censo de Población y Vivienda, 1990. 
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POBLACION TOTAL Y COBERTURAS DE SERVICIO 
POR ENTIDAD FEDE!RATNA 1990. 

CUADRONo 16 
POBLACION CON AGUA 

ENTIDAD TOTAL ENTUBADA 
FEDERATIVA tmilcs> (%\ 

REPUBLICA MEXICANA 81,249,645 79.4 

AGUASCALIENTES 719,659 95.6 
BAJA CALIFORNIA 1,660,855 80.5 
BAJA CALIFORNIA SUR 317,764 888 

CAMPECHE 535,185 70.7 
CHIAPAS 3,210,496 58.4 

CHUJUAHUA :Z,441,873 87.7 
COAHUILA 1,972,340 91.7 

COLIMA 428,510 92.8 
DISTRITO FEDERAL 8,235,744 96.3 

DURAN O O 1,349,378 SS.3 
GUANAJUATO 3,982,593 82.7 

GUERRERO :Z,620,637 56.9 
HIDALGO 1,888,366 70 
JALISCO 5,302,689 86.5 

.MEXICO 9,815,795 85.1 
MICHOACAN 3,548,199 78.7 

MORELOS 1,195,059 88.5 
NAYARIT 824,643 83.5 

NUEVOLEON 3,098,736 92.9 
OAXllCA 3,019,560 58.1 
PUEBLA 4,126,101 71.2 

QUERETARO 1,051,235 83.4 
QUllNTANAROO 493,277 88.6 
SAN LUIS POTOSI :Z,003,187 66.7 

SINALOA :Z,204,054 80 
SONORA 1,823,606 90.7 

TABASCO 1,501,744 58.3 
TAMAULIPAS :Z,249,581 81.4 

TI.AX CALA 761,277 90.4 
VERA CRUZ 6,228,239 59.8 
YUCATAN 1,362,94-0 71.5 

ZACATECAS l,276,323 75.3 

FUENTE: INEGJ. XI Censo de Poblacf6n y Vivienda, 1990. 
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GRAFICA No. 12 
COBERTURAS DE SERVICIO 1990 
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5.0 INVERSIONES HISTORICAS Y ACTUALES 

En las primeras décadas de la Posgue"ª· se destinaron importantes recursos públicos a la 

construcción de grandes obras hidráulicas que impulsaron la actividad agrlcola y permitió la 

creación de infraestructura para los servicios de agua potable y alcantarillado, principalmente 

en las zonas urbanas. A partir de los últimos años de la década de 1960, debido a los cambios 

ep las condiciones económicas, nacionales e internacionales y en particular a la reducción de 

recursos, fue necesario reorientar la asignación de los mismos y se dio prioridad a las obras 

de pequefla y mfdiana irrigación. La infraestructura para ampliar los seniicios de agua potable 

creció aunque a un ritmo menor que el de la población urbana. 

Afines de la década de 1970y comienzos de la siguiente, la abundancia de recursos financieros, 

derivada de la nueva inserción mundial de México como potencia petrólera, y una relativa 

holgura en la oferta de créditos exlemos, pennitieron ampliar de manera significativa la 

infraestructura hidráulica. Se habilitaron nuevas áreas de riego y se realizaron proyectos para 

abastecimiento de agua en bloque a puertos industriales. Al modificarse estas condiciones en 

1982, el sector lzidrdu/ico fue severamente afectado, tanto en sus perspectivas de ampliación de 

la lr¡fraestroctura requerida, como en el mantenimiento adecuado de la existente. 

La disminución de los recursos reales destinados a la inversión en el sector hidrdullco explica 

la falta de crecimiento en la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, as( 

como la drástica disminución en la tasa de Inversión en infraestructura hldroagrlcola. 
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En el periodo 1980-1982 el Gobierno Federal canalizó 4.5 billones de pesos (aprecios de 1989) 

para el servicio de agua potable y alcantarillado), a través de los programas COPLAMAR, 

Aguas Salinas y Convenios Unicos de Desarrollo (actualmente Convenios de Desarrollo Social) 

en beneficio de localidades n1rales, principalmente. 

Apanirde 1983, la tendendafue a la baja-aprecios reales-, sin embargo no incidió enfonna 

n~gativa en la cobertura, puesto que se conraba con una infraestmctura aceptable y porque 

básicame11te las inversiones se aplicaron a obras nuevas. A pesar de ello, se descuido la 

rehabilitaci6n y el mantenimr'ento de dichos servicios, ocasionando ineficiencia en la operación 

de la infraestructllra existente. 

Durante el periodo 1983-1988 se canalizaron 11.8 billones de pesos (aprecios de 1989), de los 

cuales el 68% se destino al servicio de agua potable y el 32% al de alcantarillado. " 

La polltica de inversiones en este periodo estuvo dirigida en su mayor parte, a la constn1cción 

de obras en ciudades medias prian·carlas del pats, con lo cual, y a pesar de que se logró 

beneficiar a importantes núcleos de población, se ace11tuó la inequidad respecto a otros y se 

desatendió bási'camente a la zona rural, en donde sólo se trato de mantener la operaci'ón de los 

Sistemas. 

65Programa Sectorial de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Dirección General 
de Infraestructura Urbana. SEDUE. 
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Del total invenido en dicho periodo el 58.6% se canalizó a la zana mctropo/ita11a de la Ciudad 

de México; el 5.3% a las ciudades de Guadalajara y Monterrey; el 17.9% a ciudades medias; 

el 12.2% a poblaciones entre 2,500 y 50 mil habitantes y solammte el 6.0% a localidades 

rurales menores de 2.500 habitantes. Asimismo, del total invertido en Ja wna metropolitana de 

la Ciudad de México, el 55% correspondió a agua potable y el 45% a obras de saneamiento. 66 

En las ciudades medias del total invertido el 57. 2% correspondió a obras de infraestmctura de 

agua potable y el 42.8% a saneamiento. En los centros de apoyo y poblaciones mrales, de la 

inversión total ejercida el 85% se destino a obras de agua potable y el 15% correspondió a 

alcantarillado y saneamiento. 

Mediante el programa COPLAMAR-AZOMAR el gobierno federal ejerció recursos por 1,594.3 

millones de pesos, solamenle en 1983, ya que a partir del siguiente año las inversiones de este 

programa, se transfirieron a los estados, vía Convento Unico de Desarrollo. 

La Secretaría de Agricu/rura y Recursos Hidráulicos (SARIJ) a través de los dos Organos más 

importantes en el subsector como son: la Comisi6n de Agua del Valle de México y la Dirección 

General de captaciones y conducciones, ejerció el 17. 7% del total de la inversión asignada. al 

subsector agua potable y alcantarillado en todo el perfodo (1983-1988). Cabe destacar que a 

precios corrientes, en el lapso mencionado la inversión de la SARH ha ido en ascenso alfo con 

"Evaluación del Subsector 1985-1988. Dirección General de Infraestructura Urbana. 
SEDUE. 
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año, al pasar del 10% en 1983 al 25% en 1988. Aunque a precios reales, la inversión en el 

período disminuyó drásticameme al pasar del 34% en 1983 al 3% en 1988. 

Del toral de la inversión realiuufa en el suhsector, el 3S% se realizó v(a Convenios Unicos de 

Desa"ollo, de los cuales el 60% se invirtió enlre 1987 y 1988 y el 40% en los 4 años 

anteriores. No obstante en 1983 a precios reales, es cuando se tuvo la mayor inversión en el 

p~ríodo (37.3%) 

La inversión v(a crédito fue del 73 con respecto al total, de la cual el 42.6% se ejerció a través 

del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal (FOMUN)67 el 47.4% correspondió al 

Fondo de Inversiones Financieras para Agua Potable y Alcantarillado (FIFAPAJ" y el 13. 7% 

"FONDO FINANCIERO FEDERALDEFOMENTO MUNICIPAL (FOMUN).-Secrea 
el 26 de Julio de 1972, con el objetivo principal de apoyar la poUtica de desarrollo ur/Jano 
formulada por el Gobierno Federal, a través del otorgamiento de crédúo a los estados y 
municipios, a bajo costo financiero y a un mayor plazo de amortizac(on que los créditos 
predominantes en el mercado nacional. Los recursos crediticios del FOMUN, están constituidos 
por las erogaciones que proporduua el Gobicnw Federal y desde 1982 en adelante con recursos 
adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los beneficiarios de dic/ws recursos, 
son principalmente, aquéllas localidades que tengan entre 2,SOO y IS,000 habitantes. 

"FONDO DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA AGUA POTABLE Y 
ALCANT.Alll/LADO (FIFAPA).- Creado el 3 de diciembre de 197S. Fideicomiso público que 
quedó oficialmente constituido el 20 de enero de 1976, una vez que el Gobierno Federal, por 
conducto de la SHCP y el BANOBRAS celebraron el contrato correspondiente. Y cuyo objetivo 
pn"tnordial es el de otorgar créditos a entidades encargadas de la prestación de servicios 
públicos de abastecimiento de agua potable y alcanJan·llado. Los montos de inversión crediticia 
proporcionados por el F1FAPA, pueden cubrir hasta el 100% del costo rotal de la obra. Las 
tasas de interés de los créditos, son establecidos por la SHCP, y han variado a lo largo del 
tiempo. As( tenemos -sólo por citar algunos q11e en el programa FIFAPA 1, fue de un 90% 
anual, el F1FAPA ll, de 2S% y en el FIFAPA lll, hasta el 100% del CPP vigente en el período 
de gestión del crédito. Las entidades que participan directamente en los créditos son la SEDUE 
(actualmente SEDESOL) como agente técnico y BANOBRAS como Fiduciario Federal y como 
prestatario del Banco Mundial y los Organismos Operadores como acreditados FIFAPA. 
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al Programa de Acción Concertada del Sureste del pafs. 

En resumen. se observa que en el periodo mencionado la inversi6n, ·que fue prácticamente vfa 

subsidio federal (90%)- se orienló en una mayor proporción al servicio de agua potable en 

detrimento del de alcantarillado. Concemrdndose casi en su totalidad en las grandes y medianas 

ciudades, originando con ello, que las poblaciones pequeñas quedarán rezagadas y marginadas 

de este elemental servicio,· no obstante que mue/ras de ellas eran consideradas como estratégicas 

para el desarrollo annón/co e integral del paf s. Sin embargo, y a pesar del "fuerte impulso" que 

tuvieron las z.onas metropolitanas, ciudades medias y otras de menor cuantla la ofena resultó 

inferior a la demanda, ocasionando con ello un disminución considerable en cuanto a las 

cobenuras de dichos servicios. 

A partir de 1989, y ya con la dirección de la Comisión Nacional del Agua, eljinanciamienlo del 

sub.sector agua potable y alcantarillado, presenta cambios signijicalivos, tanto en la obtención 

de los recursos (fuemes de financiamiento) como en la presupuestación de los mismos. 

Ast. en 1990 las inversiones realizadas en el subsector ascendieron a 2. 76 billones de pesos y 

encargados de la administración y operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
El patrimonio de dicho organismo está integrado. entre otros recursos principalmente por 
jinanciamienlo externo que se obtiene a través del Banco Mundial. En este fondo. el 
jidelcomitente es el Gobierno Federal, representado por la SHCP: el.fiduciario BANOBRAS: y 
los fideicomisarios, los Estados de la Federación, los Municipios de la República y los 
Organismos descentrali.zados estatales o municipales que soliciten crédito con cargo al 
palrimonio del Fideicomiso FlFAPA (SHCP-BANOBRAS Y SEDUE). Aplicado generalmente a 
ciudades medias y otras localidades de 50,()()() y 100,()()() habs. 
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en 1991 se programa un presupuesto de 3.46 billones de pesos de los cuales debido a lo dilatado 

del proceso para la autorizaci6n de los diversos fondos y a que se alargaron las negociaciones 

de créditos internacionales, sólo se ejercieron 2,56 billones de pesos. Sin embargo, y a pesar 

de que tas inversiones realiz;adas en el periodo fueron menores a las programadas el incremento 

en las coberturas de los servicios fue aceptable comparadas con aflos anteriores (1983-1988). 

(Ver cuadra no. 17 y 18) 

En 1992, la inversión programada es de 3.99 billones de pesos, destacando la dirigida a las 

zonas rurales que casi se duplican con respecto al alfo anterior. (Ver cuadro no. 19) 

Owe mencionar que actualmente el sector privado participa con inversiones imponantes. 

destacando las destinadas al alcantarillado y saneamiento. a través de plantas de tratamienJo. 

Por lo que se estima que durallle el periodo 1992-1994, la Inversión en estas plantas ascenderá 

a 600,000 millones de pesos. 
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INVERSION PROGRAMADA EN EL 
SUBSECTOR AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN 1991. 

Cuadro No. 17 
ESTATAL CREDITOSY 

FEDERAL y FONDOS DE 
MUNICIPAL ORGANISMOS OP. 

(miles de millones de pesos) 

Cd. México y Zona 314 189 47 
Metropolttana 

Monterrey 101 217 237 

Guadala]ara 38 132 408 

Otras Ciudades 583 323 537 

Zonas Rurales 202 139 o 

TOTAL 1,238 1,000 1,229 

Fuente: Situación actual del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 
y saneamiento. Comisión Nacional del Agua. Subdirección General 
de Planeaclón y Finanzas. 

TOTAL 

550 

555 

578 

1443 

341 

3.467 
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INVERSION EJERCIDA EN EL 
SUBSECTOR 1991 

ESTATAL 
FEDERAL y 

MUNICIPAL 

CuadroNo 18 
CREDITOSY 
FONDOS DE 

ORGANISMOS OP. 

(miles de millones de pesos) 

Cd. México y Zona 314 169 47 
Metropolitana 

Monterrey 92 110 140 

Guadalajara 36 132 406 

Otras Ciudades 263 145 241 

Zonas Rurales 291 153 o 

TOTAL 996 1 729 1 836 

TOTAL 

550 

342 

576 

649 

444 

2,563 

Fuente: Situación actual del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 
y saneamiento 1992. Comisión Nacional del Agua. Subdirección General 
de Planeaclón y Finanzas. 
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INVERSION PROGRAMADA EN EL 
SUBSECTOR 1992 

Cuadro No 19 
ESTATAL CREDITOSY 

FEDERAL y FONDOS DE 
MUNICIPAL ORGANISMOS OP. 

(miles de millones de pesos) 

Cd. México y Zona 254 255 53 
Metropolitana 

Monterrey 215 150 370 

Guadalajara 79 118 90 

Otras Ciudades 748 285 543 

Zonas Rurales 486 342 o 

TOTAL 1,784 1 1,150 1 1,056 

TOTAL 

562 

735 

287 

1576 

830 

3,990 

Fuente: Situación actual del Subsector Agua Potable, Alcantarillado 
y saneamiento 1992. Comisión Nacional del Agua. Subdirección General 
de Planeaclón y Finanzas. 
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5.1 TENDENCIA HISTORICA Y ACTUAL DEL SECTOR EN CUANTO A 

FUENTES DE FINANCIAMmNTO. 

La limitada capacidad financiera del sector hidráulico resulta insuficiente para financiar la 

construcción de las obra.r de infraestructura necesarias para atender las demandas de agua que 

el desarrollo del país plantea. Por e/lo se hace necesario identificar nuevas fuentes y 

mecanismos de financiamiento adicionales y consolidar /os ya existentes, para ampliar y 

fortalecer la capacidad de respuesta del sector a los requerimientos sociales en materia de uso, 

aprovec/Jamielllo y conservación del a_gua. 

La restricción de recursos destinados al sector hidráulico ha originado que la cobertura de estos 

servicios, disminuya considerablemenle, pero también ha ocasionado un estudio permanente de 

búsqueda de fuentes y al1emativas de financiamiento,· que de ninguna manera es nuevo, porque 

desde décadas pasadas se han venido presentando, aunque claro esta, con peculiaridades 

distintas. 

En el periodo de estudio (1983-1988), la polftica integral para la asignación de recursos en el 

subsector, se sustentó en las siguientes fuentes de financiamiento: 

a) Recursos Federales 

b) Recursos Estatales y Municipales 

e) Cooperación Comunitaria 
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d) Créditos nacionales e internacionales 

La canalizaci6n de recursos de cada una de estas fuentes. o su combinación, se determinó a 

partir de la situación socioeconómica y problemática particular de tas localidades. 

En este periodo se establecieron criterios específicos para otorgar financiamiento a cada uno 

de los cenlros de población. Asl, para Areas Metropolitanas, Cilldades Medias y Centros de 

Apoyo eljinanciamie1110 file por la vla crediticia (BID, BM·BlRF, F/FAPA, FOMUN}, co1111na 

cobertura de financiamiento y condiciones de crédito acordes a sus necesidades y de_sarrouo 

económico: en Jos centros de población relativamente menos desarrollados, su financiamiento 

también file por la vla crediticia (BANOBRAS-FOMUN·), pero en condiciones mós blandas, 

definidas generalmente de acuerdo a stl situación socioeconómica: finalmente, en los centros de 

Integración Rural y otras localidades rurales, el jinanciamien/o fue a través de recursos 

crediticios (BANOBRAS-FOMUN. GOBIERNO FEDERAL, LOCAL Y COMUNIDAD·), no 

recuperables en su totalidad, predominando prácticamellle el subsidio federal. (Ver cuadro no. 

20) 

A partir de 1989. la Comisión Nacional del Agua, a través del Programa Nacional de Agua 

Potable y Alcantarillado 199/J.1994, establece nllevos mecanismos -mezcla de recursos·, para 

el financiamiento del sllbsector agua potable y alcantarillado. 

En dicho periodo las inversiones q11e se dedican al subsector provienen de las stguienresfuentes 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1983-1988) 

TIPO DE LOCALIDAD FUENTES DE TASAS DE INTEAES PLAZO DE 
FINANCIAMIENTO AMOATIZACION 

(%) (AAOSl 

AREAS METROPOLITANAS BID 25 15 

CIUDADES MEDIAS Y OTRAS BIRF(FIFAPA) 25 15 
LOCALIDADES ENTRE 
50 000 Y 1000 000 HABS. 

CENTROS DE APOYO Y BIRF(C. DE APOYO) 15 20 
OTRAS LOCALIDADES ENTRE BANOBRAS (FOMUN) 10 20 
15000 Y SO 000 HABS. 

CENTROS DE INTEGRACION BANOBRAS(FOMUN) 10 20 
RURAL Y OTRAS LOCALIDADES GOB. FEDERAL, 
ENTRE 1000 Y 15000 HABS. LOCAL Y COMUNIDAD - -
LOCALIDADES RURALES GOBIERNO FEDERAL - -
MENORES DE 1000 HABS. LOCAL Y COMUNIDAD 

FUENTE: SEDUE. D/RECCION GENERAL DE AGUAPOT ABLEY ALCANTARILLADO. 
DIRECCJON DE AREA DE PLANEAC/ON Y EV ALUACION. /984 

Cuadro No. 20 . - . 

AECUPERACION DE 
INVERSIONES 

(%) 

100 

100 

100 
100 

5().100 

-
-



de financiamiento: 

-Los recursos asignados a la CNA (SARH) 

-Los astgnados al subsector en el marco del Convenio de Desarrollv Social y del Programa 

Nacional de Solidnridad. 

-Los créditos manejados por BANOBRAS en los disrintos fondos financieros (directo de 

BANOBRAS, FOMW. PACDU. FIFAPA y créditos especiales del BID). 

4As fondos propios que dedican estados y municipios a estas obras. incluyendo el DDF. 

-Y las aportaciones de usuarios y particulares. 

Cada una de estasfuentes de financiamiento tiene s11s propias reglas de operación, y sus propios 

requisitos para la ejecución de las obras y para tos trámites administrativos, lo que propicia una 

descoordl'nación entre ambas , en cuanto a la asignación de los recursos: recuperación de 

Inversiones y a lafonna de canalizar los Sllbsldios federales. Por lo cual se reqlllere -a ralz de 

estos problemas- de nuevos mecwdsnws y f.icntcs de financiamiento. acordes con la realidad 

existente. 

En este sentido la planeación /Ja jugado 11n papel importante, ya que permite que los escasos 

recursos con que se cuenta. -federales, estatales y crediticios-, se destinen mediante esquemas 

definidos /lacia áreas prioritarias y estratégicas. 

De esta manera y con el objetivo de liacer un uso más racional de dichos recursos destinados 
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al subsector, la SPP (acwalmente SHCPJ.6' la CNA y BANOBRAS acordaron establecer un 

mecanismo de "mezcla de recursos" con las siguientes fuentes: 

-Recursos fiscales federales asignados del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 

-Recursos fiscales estatales y municipales. 

-Créditos externos del Banco },fundial }' del Banco Interamericano de Desarrollo, en los que 

BANOBRAS actúa como agente financiero. 

-<;réditos bancarios con recursos propios de BANOBRAS. 

-Aportaciones de grupos sociales. 

Con esto, se plantea financiar las diversas acciones con esta mezc/ll de recursos fiscales y 

crediticios, adecuándolas a la capacidad de los estados, municipios y organismos operadores. 

!As recursos fiscales se deberán utilizar en mayor medida en las Zonas marginadas y para 

fomentar el saneamiento de las empresas operadoras. en particular para remontar los rezagos 

de éstas en la conservación de úi infraestructura y en la cobertura de los servicios. ~prevé 

destinar el 5% de los recursos para la elaboraci6n de estudios y proyectos y asistencia técnica. 

para asegurar la continuidad y oportunidad de las inversiones. 

Para la operación del esquema anterior, en cada entidad federaJiva y en el seno de los 

"Secretaria de Hacienda y Crédito Público.- Creada mediante decreto que, deroga, 
reordena y refonna diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 1992. 
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COPLADE, se /Ja establecido un Subcomité Especial de Ag11a Potable y Alcantarillado'° con 

eljin de programar las inversiones en el sector, y de detemzinar los porcentajes que se cubrirán 

con crédito y con inversión pública, confon11e a los eswdios de factibilidad de cada proyecto, 

SHCP y BANOBRAS autorizarán las inversiones y los créditos de acuerdo cotJ esta 

programación. 

La asignación de recursos se hará, preferentemente, a las empresas operadoras que serán 

responsables de la ejecución de tas obras, con los apoyos técnicos de la CNA y la nom1atividad 

financiera fijada por SHCP y BANOBRAS. Esto contrib11irá a consolidar a las empresas 

operadoras como entidades autosujicientes técnica y jinancleramente. 

BANOBRAS, como banco corresponsal, será l'entanilla iínica del pago de antici'pos y 

esllmaclones, y con la CNA vigilará el cumplimiento de la 11onna1ividíld en materia de obra 

p1lbUca y adquisiciones, así como las disposiciones de organismos financieros internacionales, 

en su caso. 

Se b11Sca la agilidad para otorgar y operar los financiamientos de tal modo que las empresas 

'ºDicho Subcomité se constituirá en el mecanismo e instancia de integración de pollticas, 
prioridades y recursos para el desarrollo del subseclor, asl como en el medio de concertación 
con los gntpos sociales organizados y el promotor del fo11alecimien10 de los organismos 
operadores municipales como entidades ejecUloras. Será también el responsable de coordinar 
la formulación del Plan Estatal de Aglltl Potable y Alcantarillado y los correspondientes 
programas operativos; analizar, priorizar y aprobar las propuestas de inversión, definiendo la 
estntctura financiera de la participación federal, estatal y crediticia; recomendar las reformas 
legales que den mayor funcionalidad y equidad a las estrucluras tan'farias; y promover una 
nueva cuUura del agua que induzca un uso eficiente. 
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que tengan excedentes en su operación los pueden aplicar al servicio de los créditos y no se 

vean obligadas a utilizarlos en las inversiones vigentes que se les presenten. 

La decisión de los compone111es de la mez.cla. en cada caso. debe basarse en una visión 

globalizadora de las necesidades de la injraestroctllra y en el planteamiento de la refonnas 

administrativas y tanfarias que deben hacer las empresas operadoras, para no comprometer su 

~osujiciencia en el futllro. 

Este mecanismo de "mezcla de recursos", se pretende, sea el primer paso para avanzar e11 el 

faturo hacia la integración de fondos estatales para el financiamiento del subsector. 

Actualmente y con el propósito de consolidar los mecanismos de financiamiento. la Comisión 

Nacional del Agua ha refonado dicho sistema financiero, que prevé una mayor participación 

de la sociedad en el financiamiento de las obras y un esfuerzo adicional para sanear y fortalecer 

las finanzas de los sistemas usuarios del servicio de agua. 

En el Sistema Financiero del Agua Convergen los recursos captados por conceptos de derechos 

y contribuciones establecidos a nivel federal y local, las asignaciones presupuestales tanto 

federales como estatales y municipales, los recursos crediticios provenientes de fuentes internas 

y externas, las inversiones del sector privado. y en forma creciente, las aportaclones de los 

beneficiarios de la infraestroctura /Jidroagrlco/a. (Ver cuadro no. 21) 
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Cuadro No. 21 

SISTEMA FINANCIERO DEL AGUA 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 

1. Cobranza municipal 

2. Derec/Jos Federales de Aglla 

-Por suministro de agua en bloque 
-Por uso o aprovechamiento de agua (pozos) 
-Por uso o aprovechamiento de los cuerpos receptores de las 
descargas de aguas residuales. 

-Por goce de Inmuebles federales y extracción de materiales 
-Por servicio de riego agrlcola 
-Por servicio de trámite 

3. Ingresosden"vados de la Lcrde Comribución de Mejoras 

4. Transfcrendas (o subsidios) del Gobierno Federal 

-vfa programa de Desarrollo Regional (CUD) Ramo XXVI 
-vla Comisión Nacional del Agua 

5. Prcsu puestn de los Gobiernos Estatales y Afw1icipales 

6. BANOBRAS y otros fr'nanciamientosinternos 

7. Financiamiento extemo 

8. Aportaciones de los usrmrios 

-Por Infraestructura Urbana e Industrial 
-Por lnfraestrucrtura Hidroagrfcola 

9. /nver::,ionesdel Sector Privado 
Fuente: Programa Nacional de Aprovechamiento del Agua 
1991-1994. Comisión Nacional del Agua. 
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La estrategia financiera que la Comisión Nacional del Agua ha instrumentado para consolidar 

el multicitado Sistema Financiero, consiste en el establecimiento de un fondo único de fomento 

del desarrollo hidráulico (FINA GUA), integrado con recursos fiscales del Gobierno Federal; con 

aportaciones de los gobiernos estatales y municipales; con recursos crediticios de la banca 

nacional e internacional: con recursos de la i'nicialiva privada y del sector social,· y en forma 

creciente, con los recursos provenientes del pago de derechos y contnºbuciones que en materia 

de agua prevé la legislación vigente. 

Con el FINAGUA se pretende racionalizar el manejo de los recursos financieros del sector, ya 

que integrará las distintas fuentes de financiamiento y cuenta con flujo pennanente de recursos 

derivados de una mayor efectividad en la cobranza. 

Asimismo, operará dentro de un esquema de descentralización coordinando cen1ralmente la 

operación de fondo; estatales para garantizar el cumplimiento de normas, po/fticas y objetivos 

de carácter nacional. 

Además, pretende eliminar gradualmente et financiamiento de los proyectos por la vfa 

presupuesta[. jinancidndolos a través de esquemas crediticios con rec11rsos del FIN.AGUA. Así, 

cualquier proyecto podrd ejecutarse con recursos propios que genere el sistema usuario, ya sea 

como crédito del fondo, de alguna otra institución financiera nacional o internacional, o 
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mediante una combinación de ambas opciones. 

La amonizacfon de dichos créditos responderá fundamentalmeflle a las condiciones 

socioeconómic:as, así como a políticas de fomemo e ind11cción del uso eficiente del agua, que 

se establezcan a nivel nacional o regional. 

E/financiamiento por la vfa crediticia. sustituyen.do paulatinamente e/financiamiento por la vta 

presupuestaria, inducirá a los organismos encargados de los servicios de agua potable o de 

riego a implementar po~fticas y medidas más agresivas, que tienda11 a alinear las tarif'!S de los 

servicios con el costo real de proporcionar/os y, en consecuencia, avanzar en su objetivo de 

convertirse en organismos autofinanciables. 

Es previsible que el grado de desa"o/lo de algunos núcleos o sectores de /a poblaci6n limite 

su capacidad de pago,' en esta condiciones, las po/fticas de financiamiento habrdn de definirse 

en el marco de los programas que, como el Programa Nacional de Solidaridad, tienen objetivos 

redistribmivos y de desarrollo social y económicos claramente definidos. 

Cabe mencionar que ta Ley de Aguas Nacionales11 define el nuevo marco jurídico para la 

administración del recurso y entre otros. tiene como objetivo primordial instrumentar una mayor 

participación de los paniculares en la construcción y operación de la infraestructura y servicios 

"Ley de Aguas Nacianales.- Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de 
diciembre de 1992. 
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hidráulicos. Por lo que el financiamiento vfa capital privado, constituye tambiin una imponante 

fuente de financiamiento. 

En resumen, se puede decir que en el periodo de estudio (1983-1988) prevaleció un escaso 

desa"ollo de fuentes alternativas de financiamiento, operando para apoyar las inversiones de 

agua potable y alcantarillado, prácticamente los fideicomisos de FIFAPA, FOMUN. PACDU Y 

lfneas especiales del Banco Interamericano (BID). 

A panir de 1989, se crean nuevos mecanismos de jinanciamienJo (mezcla d~ recursos) y se 

fortalece la po/ftica de cobranza, con el objetivo de sanear las finanzas del sector hidráulico. 

Puesto que se reconoce que la descapitaliz,ación del sector hidráulico es resultado directo de 

ta reducida recaudación por derechos de agua y de la nula recuperación del costo de las obras. 

Además se evidencia también, que el bajo Indice de cobranza agudiza el deterioro financiero 

de los Organismos Operadores y limita las posibilidades de modernizar la administración del 

servicio. 
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6.0 NORMAS JURIDICAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

NIVEL FEDERAL. 

lA Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos proporciona el marco y el propósito 

del Gobierno de la Reptíblica de descentralizar la vida nacional por medio de la promoción y 

fortalecimiento de la autonomía municipal. La Fracción /JI del anfculo 115 enuncia que los 

municipios, con el concurso de los Estados, cuando así fuere necesario y lo detenninen las 

leyes, tendrán a su cargo los servicios de agua potable y alcantarillado, entre otros. 

Adiciona/meme, el artfculo 115 agrega que los municipios de utJ mismo Estado, previo acuerdo 

entre sus ayuntamienros y con sujeción a la ley, podrdn coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios púb/icos72 que les corresponde. 

Un ordenamiento imponanze en materia federal y de reciente creación es la Ley de Aguas 

Nacionales -motivo por el que ampliamos nuestros comenlarios sobre ella-, la cual en su articulo 

72EI Servicio Público de Agua Potable y A/camarillado consiste en la realización de 
ciertas actividades técnicas, administrativas y comerciales ejecutadas por el ayuntamiento, 
directa o indirectamente, con el propósito de dotar a la población de agua potable suficiente en 
fonna continua y oportuna, con la calidad adecuada y en la cantidad que la demanda defina. 
Además, este servicio está encaminado a la planeación y constmcción de la infraestructura 
básica que se requiera para desalojar las aguas, tanto de desperdicio, una vez que han sido 
empleadas por los usuarios, como las pluviales, que provienen de las lluvias. 
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lo. dispone lo siguiente: 

"La preseme Ley es reglamentaria del artfculo 27 de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el 

territorio nacional, sus disposiciones son de orden ptlblico e interés social}' tiene por objeto 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su dlstribuciqn y control, as( 

como la preservación de cantidad y calidad para lograr su deSarrollo inteSfa/ sustentable". 71·-·-- --·--

Dicha Ley ratifica que las aguas son propiedad de la nación como lo seilala la Constitución 

Po/frica de los Estados Unidos lvfexicanos, en su artículo 27. 

De acuerdo con el nuevo marco jurfdico y en virtud de que el dominio de la nación sobre las 

aguas que son de su oropiedad es inalienable o imprescriptible, su explotación, uso o 

aprovechamiento por parte de los particulares o de las sociedades constituidas conforme a la 

Ley, sólo podrá realizarse mediante concesiones otorgadas por el EJecutivo Federal, de 

conformidad con lo dispuesto por dicha legislacifm. 

Dentro de la nueva estrategia para el aprovechamiento integral del agua se contemplan 

objetivos como la administración integral del agua. con tlna mayor participación de los usuarios.

la consolidació11 de la programación hidráulica y de una autoridad federal única para la 

administración del agua, en cantidad y calidad: la segun"dad jurldica en el uso o 

"Ob. Cit. Ley de Aguas Nacionales. Pág. 22 

220 



aprovechamiento del agua, que pennita a los particulares planear adecuadamente sus 

actividades a mediano y largo plazos. 

lA Ley de Aguas Nacionales plantea el aprovechamiento eficiente y racional del agua para la 

modernización del campo y, en general, para la modernización del pafs -acorde co11 la aclual 

polftica económica-, asf como la mayor participación de los particulares en la construcción de 

los Consejos de Cuenca, toda vez que representan las instancias de concertación y coordinación 

no sólo de los tres niveles de gobierno, sino incluso de los representa11tes de los usuarios de la 

cuenca hidrológica correspondiente. 

Igualmente, es de destacarse la creación del Registro Público de Derechos de Agua y la 

posibilidad jurídica de transmitir a otros usuarios y para otros usos, los tftulos de concesión en 

materia de agua. En la práctica, se pennite la utilización de los mecanismos de mercado para 

la transición de tales derechos concesionados. a fin de contribuir as{ al uso eficiente del agua 

en los ténninos y bajo los supuestos que la propia Ley señala. 

En dicha Ley, se establecen lambién mecanismos para regular que la inversión privada pueda 

participar en la construcción y operación de obras públicas de infraestmclllra hidráulica. Por 

otra parte y con el mismo propósito de dar una mayor intervención a la sociedad en esta 

materia, mediante la aportación de recursos complementan"os de la inversión pública, se 

propone fortalecer el aprovechamiento de lasjigurasjurldicas de la concesión y del contrato. 
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Igualmente, se diversifican las posibilidades de intervención de los particulares a través de la 

vla contractual en materia de obras o servicios púbUcos, en los cuales sea posible la 

recuperación de la· inversión privada. 

De hecho se impulsan dos vlas para el desarrollo de la i11fraestrnctura hidráulica que requiere 

el pafs. El Estado mantiene la responsabilidades que tradicionalmente ha tenido en esta materia, 

y los sectores social y privado -dentro de un marco jurídico acorde al principio constitucional 

de la rectoría económica del Estad°""• podrán comribulr al crecimiento de ta mencionada 

infraestructura hidráulica. 

Otros ordenamientos especificos a nivel federal, es la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal: la Ley de Planeación: la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente: Ley Federal de Derechos en Materia de Agua: Ley de Contribución de Mejoras 

por Obras Públicas F<d<rules de lrJraestntctrm• Hidráulica: los reglamentos de la Ley de Aguas 

Nacionales, Prevención y Control de la Contaminación de Aguas, y el Reglamenlo Interior de 

la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) Y de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH): y por último el decreto por el cual se crea la Comisión Nacional del Agua. 

NIVEL ESTATAL 

En el ámbito estatal rige para este servicio público en pn'mer lugar la Constitución Polltica 

Local, la que hace alusión expresa al sistema de agua potable y alcantarillado como servicio 
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público que es prestado por los municipios, e11 el tftlllo correspondiente al municipio libre. 

Asimismo, en la legislaci6n estatal puede enconrrarse comfínmente la Ley del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado, que en lo general otorga facultades al nmnidpio para realizar las 

tareas de abastecimiento, tratamiento y desalojo de aguas. 

También puede encontrarse leyes orgánicas particulares que crean y dan facultades específicas 

ajuntas, ·organismos o consejos de agua potable y alcantarillado, para un municipio urbano que 

requiere de una estntclura orgánica de esta nalllraleza. 

Otra disposición en el nivel estatal vigente en algunas entidades es la Ley que regula la 

Prestación de Diversos Servicios Municipales, donde pueden /rallarse planteamientos generales 

respecto a los servicios públicos que son prestados por los municipios, especialmente en lo 

re/aJivo a agua potable y alcantarillado. 

NIVEL MUNICIPAL. 

La Ley Orgánica Municipal, expedida por el Congreso Local, es la disposición jurldica más 

importante en el ámbito municipal. Esta Ley establece, en el capitulo co"espondiente a los 

servicios públicos municipales, que los ayuntamientos tienen a su cargo, entre otros, la 

prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. 
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El Ba11do de Policfa y Buen Gobierno, dtifine en el especifico facultades al municipio para que 

pueda prestar los servicios públicos y en especial el de agua potable y alcantarillado. 

El Reglamento de Agua potable y Alcantarillado corresponde a la nonnatividad municipal, que 

es considerado como reglamenro municipal externo dentro de los que son elaborados por lo 

mun{cipios sobre sen'icios públicos. De modo general. este ordenamiento dispone: objeto del 

mismo, funciones del órgano encargado de la prestación del servicio, formas de administración, 

derechos y obligaciones de los usuarios, financiamiento y cuotas; infracciones y sanciones. 

El Reglamento de Obras Públicas también es un ordenamiento que regula este servicio en cuanto 

a la planeación, construcción y conservaci6n de obras /lidrá111icas que el munici'pio ejecwe en 

su territorio. 
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CAPITULO V 

PERSPECTIVAS DE LA PLANEACION 

EN EL SUBSECTOR 

AGUA POTABLE 

y 

ALCANTARILLADO 
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CAPITULO V 

J.O EVALUACION DEL IMPACTO DE LA PLANEACION EN EL 

SUBSECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

La planeaci(m en el subsector agua potable y alcantarillado, ha sido el instmmento de 

desa"ollo que luz permitido, entre otros, la descentralización de di ellos servicios a los gobiernos 

estatales y municipales; el incremento de las cobenuras de los servicios; la articulación de los 

sectores público, social y privado, hacia objetivos prioritarios de desarrollo nacional; la 

elaboración de polfticas y estraiegias, denlro de una perspectiva de racionaliz.aci6n de recursos, 

prion'ztmdo áreas o sectores específicos y cuantificando metas,· ordenar racional, sistemática y 

oponunamente las acti'vidaa'es que se realit.an en el subsector para conservar, ampliar y mejorar 

(mediante estudios e innovaciones tecnol6gicas) la infraestrnctura hidráulica, en partz'cular la 

de agua potable y alcantarillado; y pugnar por lograr la eficiencia en la aplicación de la 

polltica hidróulica en general. 

A través de la planeación se han delimitado todas y cada una de las necesidades del subsector, 

instrumentando poUticas de cono y largo plaz.o sobre prioridades de desarrollo con el fin se 

subsanar los rezagos existentes en la cobertura de los mismas. Se creó a la Comisión Nacional 

del Agua, conw órgano rector de la polftica hidráulica del país, para solventar la demanda 

cada vez más creciente de la comunidad en cuanto al servicio de este valioso recurso natural 

que es el agua. 
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Se elaboraron programas de corto y mediano plaza. con diagnóstico\ precisos sobre la situación 

de los servicios mencionados a nivel nacional, destacando emre e/lvs el Programa Nacional de 

Aprovechamien10 del Agua 1991-1994, el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 

y enmarcado dentro de sus lineamientos los Programas Agua Limpia y Solidaridad. 

El primero propone una polftica hidráulica integral para asegurar el máximo de eficiencia en 

su uso y. al mismo tiempo, mejorar los efectos de la distribución del agua, mediante la solución 

de los retos enfrentados por regiones y zonas urbanas sin capacidad para auto.financiar la obra 

hidráulica, su operación y mantenimiento. Propone también revertir gradualmente la tendencia 

hacia la sobreexplotación y el desperdicio, resultados de una falta de cultura del agua. 14 

El segundo, hace un análisis detallado de la situación de los servicios y plantea las polfticas y 

estrategias que se instrumentarán para resolver la problemática existente, en cuanto a la 

dotación, operación, rehabilitación, financiamiento y saneamiento del recurso. 

El Programa Agua Limpia, comprende acciones inmediatas, as! como de corto y mediano plazo 

para garantizar que el agua para consumo humano y las descargas de las agua residuales 

cumplan con la nonnatividad relativa a su calidad y de esa forma abatir los fndices de 

morbilidad y nwrtalidad provocados por enfennedades de origen hfdrico. Comprende también 

74 Cultura del Agua. Sobre este aspecto se han manejado una serie de acciones 
instrumenladas por la Comisión Nacional del Agtm, con objeto de concientizar a la sociedad 
sobre la importancia que tiene tiene este recurso y Ja necesidad de utilizarla de una manera más 
racional. 
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la desinfección del agua para consumo humano, el tratamiento de las aguas residuales, y su 

control respectivo en aquéllas que se utilivm para riego de honalizas que se consumen crudas, 

además del monitoreo y vigilancia de la calidad del agua en general. 

Los responsables de cumplir con las nonnas de calidad del agua para consumo humano y las 

co"espondientes al tratamiento de las residuales, son los encargados de los Organismos 

Operadores de Agua Potable y Alcantarillado. 

A la Comisión Nacional del Agua le corresponde implantar la po/ltica en materia hidráulica, 

establecer la normotividad y vigilar la ejecución del Programa Nacional de Agua Potable y 

Alcantarillado, brindar asistencia técnica a las aUloridades estala/es y municipales para el 

estudio, proyecto, construcción, administración, operación, rehabilitaclón y mantenimiento de 

los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

A las Secretarias de Salud y de Desarrollo Social les compete emitir y hacer cumplir las normas 

de calidad del agua para consumo /rumano y las condiciones particulares de descarga de las 

aguas residuales municipales e industriales, respectivamente. 

El Programa Agua Limpia se considera como una de las acciones de mayor importancia durante 

la presente administración puesto que ha permitido logros relevantes, enlre otros, se paso de 

una situación, en abril de 1991, de 2SO localidades con desinfección, a JO mil 850 en agosto 

de 1992. De 38 millones de habitantes que recibfan servicio de agua desinfectada aún sin 
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control, a 66 millones de habitantes que la reciben hoy; el 91% del gasto del caudal que se 

entrega en las redes tiene ya desinfección. 

Como puede apreciarse los resultados son signijicatil'os y muestra fehaciente del rezago existente 

en maten·a de alcanrarlllado y saneamiento. 

En cuanto al Programa Nacional de Solidaridad en materia de agua potable y saneamiento. éste 

ha tenido también resultados importantes, producto de la participación de Comités de 

Solidaridad, Organismos Operadores de los Sistemas, en las administraciones municipales, en 

las estala/es, en los congresos de los estados, en dependencias federales y en organismos 

lnJemacionales. como el BID y BIRF. 

El Programa planJea que la solución de los problemas de los servicios de agua potable y 

saneamiento no debe limitarse a la cnn.ftmcción de infraestructura adi'cional indispensable para 

su expansión. sino que además es necesaria la mejoría de la administración de los servicios, 

a través de las empresas descentralizadas de estados o municipios que sean autosufidentes y que 

tengan mayores grados de autonomía para lograr más eficiencia en la operación. 

Igualmente se requiere fomentar la participación privada en el financiamiento, en la 

construcción de las obras y en la operación de tos sistemas. 

Para la construcción de infraestructura se plantea como necesaria una polltica de elimi'nación 
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gradual, pero rápida, de los subsidios injustificados, y que Jos que se mantengan se dirijan 

preferentemente a las zonas marginadas y al fomento de la eficiencia. 

El financiamiento del programa proviene de subsidios con recursos jisca/es, federales y estatales 

y de crédito del Banco Mundial, del BID y del gobierno japonés que se otorgan a los organismos 

operadores a través de Banobras. 

El programa plantea también un alto grado de descentralización, para que los organismos 

responsables de la operación sean los ejecutores de las acciones, incluyendo la constnlcción de 

las obras. 

Para el traJamiento financiero diferenciado, actualmente el programa divide las localidades en 

cuatro estratos: primero las grandes zonas metropolitanas, la ciudad de México, Guada/ajara 

y Monterrey, que concentran el 25% de la población del pafs, para las que se tienen esquemas 

financieros espec(jicos. 

Segundo, las ciudades de más de 80 mil habitantes, donde además de una mezcla de recursos 

federales, estatales y de crédito, se realice el saneamiento con inversión directa de la iniciativa 

privada. 

Tercero, las localidades urbanas de marginalidad media y baja, según el Consejo Nacional de 

Población, financiado por la mezcla de recursos, y cuano. el medio ntral y comunidades en los 
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municipios de marginalidad alta y muy alta, que se atlendan con subsidios fc:derales y estatales 

únicamente, sin recurrir a créditos. 

!As inversiones realizadas en el periodo 1989-1992 son de algo mós de 10 billor1es de pesos: 

-como ya se indicó en puntos anten"ores- en particular las de 1992 son de 3.9 billones. 

Estas cifras nos penniten observar, que actualmente se llevan a cabo polfticas y estrategias bien 

definidas, en cada uno de los estratos (áreas metropolitanas, ciudades medias y localidades 

mrales), en donde la planeaciónjuega un papel importante y prioritario, parlic11larme1:11e en la 

racionalizaci'ón de recursos y canalización de los mismos hacia sectores estratégicos y bajo 

esquemas de prion'dades de desarrollo. Ocasionado con ello, incrementos sustánciales en las 

coberturas de di'chos servicios,· sin embargo, todavía e.xisten en el país 13.8 millones de 

habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable y 21.3 millones sin alcantarillado, 

de los cuales la mayorla se encuentran en localidades menores de 5 mil habitantes. 

En maten'ajurldica, también se lian promovido y realizada cambios en legislaturas de 13 estados 

de la República Me.xicana. En este aspecto es relevante mencionar que de 135 ciudades con más 

de 50 mil habitantes. en 118 ya opera un organismo descentralizado. 

En cuanto a tarifas, éstas todavfa presentan una gran disperslón, ya que hay localidades en 

donde el metro cdblco de agua cuesra 6 mil pesos, comparable con cualquier ciudad del mundo 

que tiene ya sistemas de tratamiento y calidad, hasta algunas en las que solamente se cobra a 
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80 o 100 pesos el metro ctíblco por segundo. A pesar de esto la recaudación total hecha por los 

organismos en el país. Ira aumentado en fonna sustancial al mejorar paulatinamente las 

instituciones que prestan el servicio. 

En resumen, se puede decir que la planeaclón como instrumento de desa"ollo ha sido 

fundamental en el !agro de los objetivos y metas descritas -aun cuando falta mucho por hacer·, 

porque a través de ella se /Jan elaborado diagnósticos y pronósticos acordes a la realidad 

imperante. Pennitiendo con ello emitir juicios y predecir perspectivas con conocimiento de 

causa. Ya que se reconoce que el agua representa un recurso estratégico en el proceso de 

desarrollo y m manejo Integral y programado a corto y largo plazo, en condición primordial 

para el crecimiento y desarrollo del pals. 
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2.0 ESTRATEGIAS PARA UNA EFICAZ Y EFICIENTE PLANEACION DEL 

SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

La problemática que actualmenre enfrenta México en el aprovechamiento del agua, impone, alife 

la necesidad de satisfacer las diferentes demandas de los usuarios, el realizar una 

administración eficaz. del recurso. Ya no es posible considerar el aumento de la oferta como la 

solución pennanente a los problemas del agua, ni en el campo ni en la ciudad, pues se /Ja 

llegado en muchas regiones a rebasar la capacidad de explotación de los aprovechamientos 

ltidrdu/icos. Se requiere de un cambio de estrategias en la administración del agua, que haga 

énfasis en el uso y reuso eficiente del recurso, la concertación y participación ciudadana y la 

conciliación de intereses entre los diferentes usuarios. 

Elemento central de la nueva estrategia, es la modernización de la administración del agua, en 

base a una autoridad única que imponga orden en el manejo del recurso. Amoridad que recae 

en la Comisión Nacional del Agua, Orgnnn DPsconrentrado de In SARH, que se lrn visro 

robustecido con la creación de la ley de Aguas Nacionales 1992. la cual le otorga amplias 

facultades en el manejo integral de la po/ltica hidrá11/ica del país. 

En este contetto, para orientar la solución de los problemas del apro1•echamiento y manejo del 

agua, dentro de un marco general que asegure la congn1encia con las prioridades nacionales, 

se establecen los siguientes objelivos: 

232 



D Administrar con eficienda y eficacia los recursos hidráulicos, acorde con Jos 

requerimientos de los usuarios y las posibl/idades de abastecimlento. 

D Preservar en cantidad y calidad los recursos hidráulicos disponibles. 

De acuerdo con estos objetivos se plantean los slguientes lineamientos de estrategia para la 

administración del agua: 

• Fortalecer la estrucwra de la autoridad del agua, concentrando en fa Comisión 

Nacional del Agua, la responsabilidad de administrar el recurso en cantidad y calidad. 

• Fonnular, adecuar instromentar y dar seguimiento al cumplimlento de la política 

hidrdulica de la nación. 

• Planear y programar el uso, aprovechamiefllo y preservación del agua a nlvel naclonal 

y regional, con criterios de eficiencia y equidad, conforme a las po/fticas de desa"o//o, 

a los requerimientos para su uso y a las caracterlsticas de ocurrencia, dfsponlbl/idad 

y regulación del agua en las cuencas y los ac11/feros. 

• Otorgar las aslgnaciones del agua considerando la disponibilidad efectiva del recurso, 

la afectación potencial a otros usuarios y cn"terios de carácter social, económico y 

polftico. 
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• Promover el saneamiento financiero del sector, mediante la adecuación progresiva de 

las estn1cturas tan]arias y la racionalización ~e los subsidios e11 la ciudad y en el 

campo, considerando el costo real del agua y la capacidad de pago de los usuarios. 

• lnstn1mentar y fonalecer el sistema financiero del agua. con los mecanismos de 

derechos, tarifas y mullas que se requieran, con el propósito de que lo recaudado se 

destine al sector. 

• Fomentar el uso eficiente del agua por pane de los usuarios, mejorando la operación 

de los sistemas, promoviendo el ahorro del agua y haciendo obligaton'o donde sea 

factible el reuso de las aguas residuales. 

• Mejorar los sistemas de infonnación relacionados con el aprovechamiento del agua, 

para lograr un mayor control sobre st1 dlsponibilidad y uso. 

• Impulsar las acciones de control y vigi/a11cia, en cantidad y en calidad del agua y los 

recursos asociados, promoviendo la aplicación de medidas correctivas. 

• Reducir los daños potenciales ocasionados por fenómenos extremos de sequías e 

inundaciones, mediante programas preventivos y correctivos de observancia obligatoria 

para la realización, operación y mantenimiento de infraestn1ctura, as( como la 

adopción de medidas de emergencia para el control de agua y la protección de 
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poblaciones y áreas produc1ivas. 

• Promover el incremenlo de la disponibilidad efecliva del agua en áreas donde escasea 

el recurso. 

• Fomentar 1ma cul1ura del agua impulsando programas educativos y de infonnación y 

participación p1íblica, tendientes a preservar y ahorrar el recurso. 

• Apoyar el sistema educativo en el desarrollo de la lnfraestn1ctura flsica y humana que 

pemiita preparar personal capacitado en el drea de los aprovechamientos hidráulicos. 

• fmp11lsar el desarrollo de la investigación y adaptación de tecnologfa que pennlta 

aumemar fa ejidencia en el uso y preservación del agua. 

• Apoyar la actllafü:aci6n y el desarrollo sistemático de nom1as y reglamentos técnicos. 

y 

• Revisar y adecuar, conforme a la problemática que enfrenta el manejo del agua, los 

ordenamiemos legales que to reglamentan. 

Como se puede apreciar, las estrategias, aunado a orientaciones precisas de polftica liidráulica 
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-señaladas en capítulos anteriores- definen claramente fa perspecrfra del servicio. e.srableciendo 

como propósito fundamental elevar el nivel de bienes/ar y salud de Ja población, procurando con 

ello, la eliminaci6n de la pobreza. la recuperación económica y el mejoramiento del nil•e/ de 

vida. 

Cabe mencionar que esta operatividad y eficiencia q11e se pretende realizar se da gracias a la 

planeación, la cual precisa la estrategia y los btstrumentos que se míliz.an para enfrentar la 

problemática existente, as( como los mecanismos de participación y las responsabilidades de las 

diversos gn1pos soda/es que en ella intervienen. Oriemados a la consecución de los obje1ivos 

y prioridades del desarrollo nacional, bajo la rectoría del Estado. 
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3.0 PERSPECTIVAS DEL SERVICIO, EN EL MARCO DEL DECENIO 

INTERNACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MEXICO. 

En todas /as civilizaciones la disponibilidad de agua potable ha estado unida a la salud y al 

progreso: sin embargo, hasta 1980, es cuando se emprendió la primera iniciativa mundial de 

envergadura, con ta proclamación del Decenio Internacional de Agua Potable y sGneamie11to 

Ambiental15, que movilizó recursos internacionales para ayudar a los países a conseguir el 

acceso de sus habitantes al agua potable y al saneamiento básico. 

El establecimiento del Decenio Internacional del agua por los gobiernos de los paises de 

América Latina y el Caribe, fijó como meta la consel1'ación de la salud del ser humano, 

mediante la dotación de agua potable y stl correspondlente alejamiento y tratamiento de los 

polos de desarrollo, una vez servida. 

México, al igual que otros 25 países. atendiendo la co11vocatoria de la asamblea de las naciones 

unidas, se integró al gmpo para tratar de lograr los mismos objetivos de desarrollo, los cuales 

están dirigidos a proporcionar agua potable y saneamiemo a toda la población. 

Con ese propósito se illlensijicaron los trabajos y estudios, resultando para el pals un gran reto 

cuyas posibilidades de éxito se vieron reducidas al combinarse el mismo periodo con la época 

75Noble y ambicioso propósito de la Conferencia de la Organización de la Naciones 
Unidas celebrada en Mar de Plata Argentina, en 1977, e iniciado formalmente en 1980, con 
objeto de lograr que el agua potable y saneamiento llegara a todas las personas en 1990. 
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de mayor inflación, armado a desequilibrios estructurales de tipo económico, problemas políticos 

y sociales, y adversas condiciones internacionales, principalmente en cuanto a prectos de 

petróleo. 

Paralelamente se registra una gran inmigración del medio rural hacia los centros urbanos, 

industria/es, turísticos, capitales de los estados y cabeceras municipales de toda la República 

Mexicana, provocando con ello, un crecimiento explosivo en las ciudades medianas, en donde 

las tasas de crecimiento de poblaci6n se elevaron por encima de la media nacional. generando 

una desigual carrera entre la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado y la 

oferta de los mismos. 

Con la descentralización de la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado a los 

estados y estos a su vez a los municipios se esperaban resultados satisfactorios en el corto y 

mediano plazo; pero no fue asl, entre otras causas por no fortalecerse una nonnalividadfederal 

efectiva que coordinara correctamente a los estados, municipios y organismos operadores y por 

la carencia de programas de carácter institucional, organiz.acionat, financiero, etc. 

El diagnóstico realizado el periodo (1980-1990) arroja resultados no satisfactorios, porque no 

se cumplieron los objetivos señalados; no obstante, se debe reconocer los t:ivances tan 

significativos qlle se hicieron ~como se constató en cap(tulos anteriores~, lo que demuestra la 

intención de superar los rezagos existentes, bajo una perspectiva más amplia y más realista. 

Prueba de ello es que actualmente se cuenta con un diagnósti'co objetivo de la problemática, se 
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llan establecido las estmcturas jurídico-administrativas en los tres niveles de gobierno que 

penniten coordinar acciones y empezar a proyectarlas a largo plazo. y se está creando, con la 

panicipación de toda la sociedad conciencia entre los usuarios para utilizar en forma más 

racional el agua potable y de esta manera favorecer la continuidad en la prestación de los 

servicios. 

Afina/es de 1990, éstos 25 países hicieron una evaluación de los últimos JO años. en cuanto a 

los servicios de agua potable y alcantarillado, en el marco del mencionado Decenio 

Internacional de agua potable y saneamiento: coincidiendo algunos en llamarla la década 

perdida por las problemas económicos, financieros y polfticos que se presentaron en la región. 

El balance muestra éxitos parciales y metas incumplidas. !A expansión demográfica, la recesión 

económica mundial, ta escasa financiación y las dejidencias institucionales, desembocaron en 

considerables decepciones. Se estima que durante el decenio (1980-1990),,,se facilitó el acceso 

a un sistema suficiente de abastecimiento de agua potable a mil 500 millones de personas y a 

disponer de saneamietrto apropiado a 750 millones. Al mismo tiempo mil 200 millones de 

habitantes de los pafses desarrollados siguen sin abastecimiento satisfactorio de agua potable 

y mil 750 millones carecen de medios de saneamiento. En Europa, más de cien millones de 

habitantes na tienen suministro de agua potable y 250 millones no disponen de saneamiento. 

Con lo anterior se pone de manifiesto que la problemática del servicio de agua potable y 

alcantarillado existe en todo el mundo, acentuándose de acuerdo -ente otras-, a las 
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caracterlsticas propias de cada país. a su /:rado de desarrollo. a la disponibilidad del recurso 

y a la capacidad financiera con que se cuente para hacer frt!llte a la demanda del recurso y 

respectivo saneamiento. Por ello la organización mtmdial tle la sa/uJ, define el abastecimiento 

de agua y el saneamielllo como un componente prioritario en la ateli."Íón primaria de la salud. 

En resumen. cabe subrayar las buenas intenciones de la Organización Mundial de la Salud. al 

pretender incenti'mr a los gobiemos de todos y cada uno de los paises a buscar estrategias y 

respuestas inmediatas para abastecer de agua potable y alcantarillado a toda la población. 

Conjuntando experiencias y trazando meras de cobenura de servicio, con el objetivo general de 

mejorar la condiciones de vida y salud del ser humano. 

Respecto a América Latina. en el periodo mencionado (1980-1990) se presentaron problemas 

muy fi1enes. de ti'po económico. político y financiero originando que dichas recomendaciones 

110 se cumplieran. En el caso panicular de México, se erperimentaron cambios trascendentes, 

en la concepción y aplicación de eifuen.os y recursos para atender los programas de agua 

potable y a/ca111ari//ado. Confomzándose actualmente una nueva visión y una polftica más 

amplia, con una perspecril'a más profunda y sobre roda más respon;able y solidaria. 
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PERSPECTIVAS DEL SERVICIO. 

En capitulas anteriores se lllz.o un análisis general de fa situación por la que atraviesa el 

servicio de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, enumerando errores y resaltando 

aciertos. Por lo que de alguna manera este diagnóstico realizado nos pennite aventuramos a 

tratar de predecir, -aceptando los riesgos que ello implica- el futuro del servicio. 

Las modificaciones al marco jurldico para la administración de las aguas nacionales, 

particulamJente la Ley de Aguas Nacionales, que comprende entre otros los siguientes objetivos: 

• La adminlstración lntegral del agua, con una mayor participadón de los usuarios: 

• La consolidación de la programación hidráulica y de una autoridad federal únr'ca - la 

Comisión Nacional del Agua- para la administración del agua en cantidad y calidad,· 

• La seguridad jurídica en el uso y aproi·eclzamiento del agua, que pennita a los 

particulares planear adecuadamente sus actividades a mediano y largo plai.o: 

• El aprovechamiento eficiente y racional del agua para la modernización del campo y, 

en general, para la modernización del pafs: y 

• La mayor participación de los parti'culares en la construcción y operación de la 
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infraestructura y servicios hidráulicos, 

AUJUJdo a las actuales políticas económi'cas que contemplan entre otros aspectos, una 

disminución cada vez mayor de la paniclpación del Estado en la economía, una apertura 

comercial creciente y una fuerte participación del sector pn·vado, nos pemiiten prever lo 

siguiente: 

• lA planeación como instrumento de desarrollo, seguirá siendo el medio a través del cual 

se realice el proceso de desarrollo de la poUtica hidráulica. 

• La administració11 y operación de los servicios de agua potable, alcantan·llado y 

saneamiento, mejoraran gradualmente confomie se capacite al personal encargado de 

ellos, tengan acceso oportuno a financiamiento, y logren planear, instrumentar y 

ejecutar sus necesidades más apremiantes. 

• Se seguirá la tendencia acwal de las grandes ciudades con respecto a las pequeñas en 

cuanto a coberturas de servicio, incrementándose el grado de eficiencia en la medida 

en que se realice una selecta aplicación de sus recursos existentes y en la medida en 

que participe el capital privado. 

• Se incrementarán las tarifas que se cobran por estos servicios, con el objetivo de lograr 

la autosuficiencia económica de los Organismos Operadores, aumentando en mayor 
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proporción en donde tenga participación la Iniciativa privada. Originando con ello, 

brotes de inconformidad de la población, puesto que la gran mayorla de ella, no esta 

acostumbrada a pagar el precio real del agua y menos aún su tratamiento. 

• LA participación de tos usuarios, se logrará en la medida en que mejore su nivel de vida 

y en la medida que exista comunicación entre pueblo y gobierno. 

• El saneamiento de rios, lagos, mares y en general de las cuencas y los acutferos se 

seguirá dando paulatinamente, bajo el principio de quien contamina debe pagar los 

costos de la descontaminación. 

• Se diversificarán las fuentes de inversión, con miras a satisfacer las necesidades que el 

sector hidráulico requiere, destacando la inversión privada en la construcción, y 

operación de infraestructura, y finalmente, 

• Con tas facilidades que se le da al capital privado, su participación aumentará 

considerablemente a la par que disminuirá la participación del Estado en la 

construcción y operación de infraestructura hidráulica. Y ésto traerá como consecuencia 

resultados difíciles de predecir, porque el aguo es factor esencial para la vida y 

representa un recurso estratégico en el proceso de desarrollo del país. 
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CONCLUSIONES 

• Actualmente siete de cada diez mexicanos cuentan con servicio de agua potable y 

alcamari/lado y uno de cada dos dispone de alcamaril/ado. Es decir, cerca de 25 millones 

carecen de agua potable y más de 40 millones de alcamari//ado. 

• En témiinos generales la problemática que persiste actualmente, en el subsecror agua 

potable y alcantarillado es la siguiente: 

/, Cobenura insuficiente de servicios de agua potable y alcantarillado y crecimielllo de su 

demanda a una mayor velocidad que la obsen•ada en la constmcción de las obras; 

11. Dejicieme calidad del agua y suministro irregular, así como niveles de comaminación 

no controlados adecuadamente; y 

/JI. Bajo aprovechamie11ro del recurso y debilidad financiera de los organismos operadores. 

• Con la creación de la Comisión Nacional del Agua, auraridad única en la materia, con 

competencia sobre la cantidad y calidad de las aguas supefjiciales, subterráneas y residuales, 

se presenta una gran oportunidad para ordenar su aprovechamiento; e11 jimción de su 

disponibilidad, calidad y usos actuales y potencia/es, con el fin primordial de ejicientizar su 

preservación. 
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• La instrumentación de la polftica de administración integral del agua requiere de un 

proceso de análfsis y actualización del marco jurídico general que norme y regule la 

panicipación del gobierno y de los diferentes usuarios del lfquido, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley_ Federal de Aguas: regular la exploración, 

uso y aprovechamiento de las aguas nadonales, realizar una dlstn"bución equitativa de los 

recursos hidráulicos y cuidar su conservación confonne lo exige el interés público. 

• Los problemas que enfrenta actualmente el pafs en el aprovechamiento del agua, requiere 

de un profundo cambio de estrategia basado entre otras, en la modernización de la 

administración de este recurso sustentado en una autoridad ú11ica (CNA), que ponga énfasis en 

su uso fjiciente, en la concertación y panicipación ciudadana, y en la conciliación de intereses 

entre los diferentes usuarios, . 

• La creación de la Comi'sión Nacional del Agua, como autoridad tinica e11 la maleria, 

aunado a una instrumenración eficaz en el manejo de la política hidráulica en los ti/timos años, 

se reflejaron entre otros, en incrementos sustanciales de recaudación. Permitiendo con ello. en 

gran medida sanear las finanzas del sector hidráulico e instimir gradualmente el equilibrio 

financiero que establece ta igualdad entre ingresos y costos del servicio de agua, como 

condición necesaria para su adecuado funcionamiento. 
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• Las tarifas establecidas en el país para el cobro de los servicios de agua potable, 

alcantan·llado y saneamiento, continúan siendo dispares y su aprobación es en la mayoría de 

los casos, una ftmción inadecuada de los congresos estatales. 

• Los servicios de agua porab/e y alcantarillado 110 están totalmente vinculados con la 

planeación del desarrollo de las poblaciones, ya que no siempre se toma en cuenta la 

disponibilidad del recurso, para sustentar debidamente su crecimie1110. Ejemplo de ello es la 

ciudad de México. 

• La dispersión en que se encuentran las localidades rora/es (154,016) dificulta la dotación 

de servicios públicos, como el de agua potable y alcantarillado, fundamentalmente este último, 

ocasionando Indices de pobreza crecientes, marginación extrema e inmigración de los habitantes 

hacia las grandes ciudades. 

• Para resolver la problemática de los servicios de agua potable y alcantarillado se tienen 

que establecer, entre otros, mecanismos que pennitan controlar el desordenado crecimiento 

poblacional y la mane/Ja urbana con base en una correcta planeación integral de desarrollo 

urbano. 
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• Ante las restricciones presupuesta/es que han venido enfrentando las dependencias y 

entidades de fa administración pública durante la última década y la necesidad perentoria de 

ampliar la cobertura del servicio. surge como requisito indispensable racionalizar la asignación 

y aplicación de los recursos presupuesta/es autorizados. mediante la aplicación irrestricta de la 

pfaneación. 

• El eje central del Sistema Fi'nanciero del Agua está constituido por la polltica tarifaria. 

mediante Stl instmmentación y estricta aplicación se pretende lograr un rápido saneamiento de 

las finanzas del sector. al cubrir por esta vfa los costos integrales del agua: stl captación. 

conducción. distribución. desalojo y tratamiento, as( como atender las actividades de 

conservación. operación y mantenimiento de la infraestmctura, y apoyar la expansión de los 

sistemas. Todo ello bajo un claro y definitivo principio de equidad que asegure que pague más 

quién use, desperdicie o contamine más el agua. 

• La planeación como instnlmenlo de desarrollo. es el medio a través del cual se pennite 

ordenar y racionalizar las acciones de la Administración Ptlblica Federal en todos sus niveles. 

propiciando la participación de los distinJos sectores administrativos. En el caso panicular del 

subsector agua potable y alcantarillado fa planeación ha sido el instmmento que /Ja permitido 

estudiar y analizar todas las acciones inherentes a la polltica hidráulica del país, planteando 

polfticas. estrategias, metas etc .• para subsanar los rezagos existentes en concordancia con los 

objetivos generales de poUtica económica. 
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• Los rezagos en los niveles de atención y cobertura son consecuencia tle la insiificiencia 

financiera de los organismos operadores de agua.- la descapitalización del sector l1idrá11lico es 

resultado directo de la reducida recaudación por derechos de agua y de la nula recuperación 

del costo de las obras. Además el bajo índice de cobranw agudiza el deterioro financiero de los 

organismos operadores y limita las posibilidades de modernizar la administración del servido. 

• En el período de est11dio (1983-1988) la infraestmctura para ampliar los servicios de 

agua potable creció aunque a un n"tmo me11or que el de la población urbana. 

• En décadas pasadas, el Incremento de la demanda de agua se cubrió básicamente por 

medt"o de la explotación de nuevos aprovecliamientos. Ma11tener esa tendencia significa un reto 

práclicamente inviable, por los costos crecientes que entra1ia la captación de nuevas fuentes de 

sumi'nistro. 

• La rápida expa11sión de la eco11omla d11ra111e décadas pasadas (1950, 1960, 1970y 1980), 

multiplicó los requerimientos de agua para todos los usos y la crecieme demanda del líquido se 

trató de cubrir fundamentalmente con la construcci'ón de nuevas obras hidráulicas sin que se 

definieran nonnas para aprovechar y proteger los acuíferos del país, lo cual desembocó en 

problemas de escasez, desperdicio y creciente coñtaminación. 
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• Como consecuencia del crecimiento industrial acelerado la extracción de agua se 

incrementó de 660 millones de M3 en 1950 a 5,802 en 1980. 

• La incorporación de tecnologfas para el aproveclramlento de aguas residuales es 

condición necesaria para la presen1aci6n del recurso, ya que al mismo tiempo que propician el 

ahorro de agua de pn"mer uso, evitan la contaminación a que están expuestas cuando no se 

dispone de la infraestmctura para su tratamiento. 

• E! reuso del agua e.s .una~práctica. que tiene. más de_ 1~ años e~ _Méxi'co, .~ero se ha. 

llevado a cabo en fonna desordenada, y requiere de una estmcmración y planeación adecuada 

paTa poder hacer un aprovechamiento eficiente y redituable de este valioso recurso. Hasta 

aflora, el uso principal de las aguas residuales /1a sido parajines agrícolas, en s11 mayor parte. 

y sin el beneficio de la tecnología mds adec11ada para cada caso. Es más. el uso de agllaS 

residuales urbanas en riego agrícola y de parques y jardines Iza sido mínima. El agua residual 

casi no se recupera, y su reciclaje es relativamente bajo en las zonas urbanas, debido 

fimdamentalmente a que no se le da su valor real. 

• La co11tami11aclón del agua en un fenómeno que, aun cuando su estudiofomwl sc inicio 

en los a11os setenta, hoy cn dfa es un factor que limita los usos del agua en gran número de 

cuencas, lagos y embalses, y sus efectos adversos se multiplican en todo el Territorio Nacional. 
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• El modelo de desarrollo impuesto por el tipo de organi:.ación social y el patrón 

tecnológico dominante, son los actores principales que han pro1•ocado el impacto negativo sobre 

los recursos naturales. 

• Existe un conocbniento preclso de las fuellles de comaminación del agua, su magnitud, 

natllralez.a y ubicación. Con esta infonnación es posible oriemar acciones concretas con sentido 

prioritario en estados, municipios y cuencas. 

• Existe un déficit considerable de recursos l11m1a11os capacitados tanto a nivel de 

oper.a,dores, tépzicos e i11vestigadores en rela~ión con el tratamiemo y control de la calidad del 

agua, la cual trae como consecuencia wi aprovecllamiento deficiente de la infraestn1cwra 

disponible. 

• La reducida conciencia de la población acerca del valor del agua y el bajo pago por su 

uso, generan lldbitos y cosmmbres inadecuadas que se perciben claramente por el derroclle e 

ineficiencia en su utilización y creciente deterioro. 

• Las campañas de comunicación y concientización, la dift1sión de nuevos patrones para 

el aprovechamiento racional del agua y la incorporación de estos conceptos en los programas 

educativos son aiín limitados, y no han logrado generar en la sociedad una conciencia jin11e 

respecto a s11 uso, ni una participación activa de los usuarios en la solución de los problemas 

relacionados con el agua. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

ABATIMIENTO.- Disminución parcial o total que sufre tm manto aculfero. 

ABRAZADERA.- Piew de fierro fundido o de otro material que sirve para unir duetos de 
agua. 

ACUEDUCTO.- Conducto nawral o anificial que conduce agua en forma supetjicial o 
subterránea de una fuente de abastecimien10 a un tanque de almacenamiento, regutan'zación 
o distn'bución. 

AGUA EN BLOQUE. - Volumen de agua que se entrega en conjunto antes de la 
distn'b11ción domiciliaria. comercial o industrial y que la Comisión Nacional del Agua utili'za 
para designar a los volúmenes de agua que suministra. 

AGUA PLUVIAL.- La que se genera por precipitaciones del vapor condensado de la 
atmósfera. 

AGUA POTABLE.- Líquido apto para consumo humano que al ingerirse na causa da11os 
a la salud. 

AGUA RESIDUAL.- Lfquido que ha sufrido variación en su composición por uso o 
degradación. 

ALBAÑAL EXTERIOR.- Tubería que desaloja aguas negras o pluviales desde el paramento 
de un predio /lasta la atarjea. 

ALBAÑAL HVTEI'JOR.- Tubcrla que desaloja aguas negras o pluviales del interior de un 
predio, hasta conectarse con el albana! etterlor. 

ALBERCA.- Depósito de agua construido con muros de concreto refonado o cualquier otro 
material con fines recreativos o deponivos. 

ALCANTARILLA.- Estntctllra destinada a pennitir el paso del agua de uno a otro lado de 
las carreteras. terracerias o calles. 

ALCANTARILLADO.- Sistema de tuben"as destinadas a recolectar y conducir aguas 
residuales o pluviales. 

ATARJEAS.- Tubos de concreto colocados generalmente al centro de las calles que 
conducen aguas residuales. 

BATIMETRIA.- Medición de la profundidad y configuración del fondo del mar, lagos. rios 
y esteros. 
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BROCALES ... Piezas de concreto o mamposterfas que rodean las bocas dt! pn:,, 1- dt risita 
y que penniten el acceso a conductos de alcantarillado. 

CAUCE DE UNA CORRJENTE.- Canal natural o anijicial con capacidad de recoger, 
conducir y transponar agua. 

CAJAS DE VALVULAS.- Estmcwra que se constn1ye para proteger y alojar mecanismos 
de control para operar /lneas de conducción o redes de distribución de agua. 

CAUDAL.- Camidad de agua que se conduce en la unidad del tiempo. 

CARC~IO.- Estntctura que aloja agua y que se ertrae mediame equipos de bombeo. 

CARRO CISTERNA.- Vehfculos acondicionados para transporte de agua. 

CENSO.- Acción mediante la cual se establece la cantidad y clase de instalaciones con que 
cuenra un sistema. 

CERCAMIENTO.- Obra mediante la cual se rapa un poza para e1•itar su exploración o 
contaminación. 

CISTERNA.- Depósito que se mi/iza generalmente en predios para almacenar agua enfomza 
subterránea. 

COLADERA PLUVIAL.- Rejilla de banqueta o de piso que pennite el acceso del agua 
pluvial al sistema de a/canran"llado. 

COLECTORES.· Duetos que conducen aguuJ reJiduales o pluviales en forma subre"ánea. 

CONCURSO.- Procedimiento para adjudicación de contratos de obra sujeto a las 
disposiciones de la Ley de Contratos y Obras P11blicas. 

CONDUCTOS.- Tuberías y canales que pem1iten conducir el agua. 

CONEXION HIDRAULICA.- Acción que pennite unir tuberías para suministrar o descargar 
lfquidos. 

CONSTRUCCION.- Es el proceso mediante el cual se realiza una obra de acuerdo con un 
proyecto. 

CONTRATISTA.- Persona física o moral a quien se le encomienda la ejecución de un 
trabajo deremiinado. 

CONTRATO.- Documento suscrito con un contratista para la ejecución de una obra con 
derechos y obligaciones de las panes. 
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CONVENIO ADICIONAL.- Documento que se suscribe para modificar parcialmente el 
contenido de un contrato. 

CONVOCATORIA.- Manifestación pública para la ejecución de obras y/o trabajos que se 
pretendan realizar con el fin de que las personas físicas o morales interesadas de llevarlas 
a cabo se suscriban. 

CORRIENTE CONSTANTE.- Escurrimiento de agua que 110 se cona en ninguna época del 
0110. 

CORRIENTE INTERMITENTE.- Escurrimiento de agua por temporadas. 

CUADRO.- Conjunto de tuberías y piezas que pemJiten la instalación de medidor a la 
entrada de predios para suministro de agua. 

DERECHOS DE VIA.- Area de protección para conductos hidráulicos naturales o 
anijiciales. 

DERECHOS.- Cuotas o tarifas que se imponen por la prestació11 de los servicios de agua 
y alcantarillado. 

DERIVACION.- Conexión en la toma de agua interior de cm predio para abastecer a otro 
predio. 

DESASOLVE.- Ettraer residuos sólidos acumulados en estmcwras hidráulicas na/lira/es o 
artificiales. 

DESCARGA.- Conexión para venir agua resldual o pluvial al sistema de alcantan"/lado. 

DISPOSITIVO CONTRA GOLPE DE ARIETE.- Mecanismos para disminuir sobrepresión 
que se produce e1J una mberfa cuando se corta el flujo de agua en fomuz instantánea. 

DRENAJE RED DE CONDUCTOS O TUBERIAS.- Generalmente subterráneas que sirven 
para colectar y evacuar en fomra higiénica y segura aguas de desecho de centro de 
población. 

FOSA SEPTICA.· Depósito donde se acumulan aguas residuales princlpalmente de una 
vivienda, para su tratamiento natural. 

HIDRANTE PUBLICO.- Toma de agua para uso ptíblico. 

HIDROMETRJA.· Es el estudio de los ''oltimenes de agua que se conducen en duetos 
abienos o cerrados. 

IMPERMEABILTZACION.- Trabajos de aplicación de materiales propios para impedir que 
a través de ellos pase el agua. 
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INSTALACIONES HIDRAULICAS.- Conjunto de 1ubedas, dispv.·irh·os .\ ;,.:.¡:i:¡;us cuya 
finalidad es abastecer y distribuir agua p01able o desalojar aguas negras y pludafrs. 

LAGUNA DE INFILTRACION.- Depósito de agua residual tratada o plm•ial que se destina 
a la recarga de mantos acuíferos. 

LAGUNA DE OXIDACION.- Area destinada al tratamiemo p1imario dr! las aguas 
residuales. 

LAGUNA DE REGULACION.- Depósito de agua p/m·ial o residual q11e regula los 
excedentes a la red de drenaje. 

LLAVE DE BANQUETA.- lt!ecanismo que pennitt' controlar desde el erterior la toma 
domiciliaria de un predio. 

LLAVE DE CIERRE BRL'SCO.- Mecanismo q11e con un giro de 1111 cuano de vuelta corta 
el j11ifo del agua. 

LLAVE DE GLOBO.- Mecanismo mi/izado para suspender el suministro en el cuadro que 
surte a un predio. 

AIANANTIAL.- Lugar donde aflora o nace agua enfonna 11awral. 

MEDICJON.- Acción que se realiza para conocer el co11s11mo de agua potable en tomas 
domicilian'as. 

MEDIDOR.- Dispositivo que pennite cuantificar la cantidad de agua que pasa por una 
111berla. 

MOBILIARIO Y EQUIPO.- Enseres y anefactos q11e se 111i/izan para la prestación de los 
servicios de agua y alcantarillado. 

NORMAS TECNICAS.- Las q11e se expiden por una autoridad para regular la calidad de 
las obras de infraestrnclllra hidráulica de agua potable o alcalltarillado. as( como la calidad 
del agua. 

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.- Las que ejeclltan directameme los 
organismos que operan los sistemas. 

OBRAS POR ADMINISTRACION A TRAVES DE CONTRATISTA.- Trabajos que se 
encomienda su ejecución por ser de poco monto o por ser allamente especializados. 

OBRAS PRELIMINARES. - Conjunto de trabajos que se llemn a cabo ames del desplante 
de obras. 

PLANOS.~ Representación gráfica a escala de obras y que define características. 
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PLANTA POTABILIZADORA.- Conjunto de instalaciones que a través de varios procesos 
mejora la calidad del agua para consumo humano. 

PLANTA DE TRATAMIENTO.- Conjunto de unidades de proceso que depuran las aguas 
residuales para su reutilización. 

POZO.- Excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer agua. 

POZO DE INFILTRACION.- Instalaciones construidas para recarga de los mantos 
aculferos. 

PITOMETRJA.- Es el estt1dio de las presiones en duetos cerrados que conducen lfquldos. 

POZO DE OBSERVACION.- Excavación de sección circular construida para medir niveles 
freáticos y detenninar calidad de agua subterránea. 

PRESA.- Estructura constnlida para la captación y embalse de aguas para su 
aprovechamiento. 

PROYECTO.- Conjunto de planos. especificaciones y documentos a los que debe sujetarse 
una obra. 

PROYECTO DE INSTALACIONES.- Conjunto de planos, esquemas, memorias, 
instrucciones y especificaciones de redes y equipos que componen los sistemas. 

PRUEBA DE CARGA.- Comprobación de la resistencia y comportamiento de una tuberla. 

READEMAR.- Colocar nuevo ademe o tuben·a a w1 pozo para C\•itar que se derrumbe el 
terreno.· 

REBOMBEO.- Acción de conducir agua mediante el equipo adecuado.extrayéndola de rm 
cárcamo. 

RED DE AGUA POTABLE.- Sistema de tuberlas que suministran lfquido hasta las tomas 
de los usuarios. 

RED DE ALCANTARILLADO.- Sistema de ttlberlas que penniten la descarga del drenaje 
de los usuarios. 

REDUCTOR DE FLUJO.- Dispositivo que permite reducir el flujo del agua instalado en 
muebles. 

REPRESA.- Estmctura construida para almacenar agua. 

RIBERAS (O ZONAS FEDERALES).- Fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce 
de las corrientes. 
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RIEGO.- Acción de esparcir agua sobre la tierra por difere111es métodos (goteo, aspersión 
o gravedad) 

RJO ENTUBADO.- Corriente o cauce nattlral conducido por medios artificiales. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE.- Conjunto de instalaciones electromecánicas. wberias, 
tanques, cárcamos y redes de distribución que penniten suministrar agua potable a un núcleo 
de población. 

SISTEMA DE DRENAJE.- Conjunto de obras cuya función es desalojar las aguas 
residuales. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- Conjunto de obras y acciones 
que penniten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado; incluyendo 
el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de 
las aguas residuales. 

SONDA PIEZOMETRICA.- Instmmento electrónico que pcnnite saber la profundidad a la 
que se encuentra el agua en un pozo. 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO.- Estntctura que sirve para depositar grandes 
volúmenes de agua para su distribución a la i~fraestructura hidráulica. 

TINACO.- Depósito de diversas fomzas o tamaños que sirve para almacenar pequeños 
volúmenes de agua en los predios. 

TOMA DOMICILIARIA.- Conexión a la red de distribución de agua potable para dar 
servicio al usuario. 

TOMA TIPO GARZA. - Conexión a la red de distribución de agua para llenar 
carros-cisterna. 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.- Procedimiento por el cual se eliminan 
materias en suspensión y solubles orgánicas e inorgánicas y contaminantes biológicos 
pennitiendo su reuso. 

TARIFA.- Impone que se establece para el pago por la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. 

TARIFA FIJA.- Importe que se establece como pago mfnimo o promediado cuando no se 
cuenta con sistema de medición. 

TARIFA DIFERENCIAL.- Importe que se establece en base a los diferentes rangos de 
consumos por cada toma: ascendente cuando a mayor consumo mayor pago,· descendente a 
mayor consumo menor pago. 
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USO DOMESTICO.- cuaiido ti agua se dtstine para el uso de los lntegTantes dt una 
jomllia. 

USO COMERCIAL.- Cuando ti agua se destina para el uso dt dos o md.s viviendas o para 
sunir a localu colftl!rr:iaks. 

USO INDUSTll/AL- Cuando el agua forma parte dtl bien o servicio, o de su proceso de 
producción. 

USUARIO.- Personajíslca o moral que UliliVJ los &trvicios dt agua potablto alcantarillado. 

ZONA DE PROTECCION.- Faja de terreno inmedlala a las p~as. tstructums hldrdullcas 
e instalaciones conexas que sirve para su protección y adecuada operación, conservación y 
vigilancia: 
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