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INTRODUCCIÓN 
 

El agua cubre 2 terceras partes de la t ierra lo que equivale a 

un volumen 1,450 3Mmm  de agua1; sin embargo, no toda es 

directamente para uso humano, ya que sólo 97% son aguas salinas 

que conforman los mares y océanos.  

De toda esa agua, la que interesa en esta investigación  es el 

agua dulce, que se define como aquella que contiene menos de 

1,000 mg  de sólidos disueltos en cada l itro, esta característica le 

permite ser ut il izada en el consumo humano; esta agua se 

encuentra en la superf icie ( lagos, ríos, arroyos, etc.) conocida 

como agua superf icial y en el subsuelo, l lamadas aguas 

subterráneas.  

El agua dulce directamente disponible  para el uso humano 

equivale a 1% del total del agua dulce en la t ierra, es  decir, 43,500 

3Mm
2; de esta agua fresca el 0.3% (130,500, 3Mm ) es renovable a 

través del ciclo hidrológico de precipitación, condensación y 

evaporación.3 

Estamos hablando que el ciclo hidrológico del agua 

proporciona anualmente 130,500 3Mm , es decir, sólo se renueva el 

0.3% (menos de una tercera parte de un punto porcentual).  

Cabe destacar que México cuenta con una superf icie de 1, 

964,375 2Km , de la cual en 278,000 2Km  es decir, 14% de la 

superf icie de México son depósitos de agua. Por t ipo de depósito, 

123,000 2Km  (44%) son de agua dulce y 155,000 2Km  (56%) de 

agua salobre.  

                                                           
1
 Cada metro cúbico de agua equivale a 1000 l i t ros .  

2
 Internat ional Development Informat ion Centre. "W ater Global Needs for t he 

21st Century"  ht tp:/ /www.acdi -c ida.gc.ca/xpress/dex/dex9503.htm  

3
 Edwin B. Lake and Momar Souaré. " W ater and Development  in Afr ica".  

Publ icado en Development Express, No. 09 1997. Editado por Internat ional  

Development Information Centre.  

ht tp:/ /www.acdi-c ida.gc.ca/xpress/dex/dex9709.htm  

http://www.acdi-cida.gc.ca/xpress/dex/dex9503.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/xpress/dex/dex9709.htm
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Esta superf icie de depósitos de agua, permite a México 

contar con 409 3Mm  de agua en promedio anual4, cifra que 

contrasta con 2,740 3Mm  de Canadá y 2,460 3Mm  con los que 

cuenta Estados Unidos.  

Por lo anterior, la presente investigación analizará el 

problema del agua desde el aspecto económico, es decir, es un 

problema de escasez, de oferta, demanda, precios, consumo, 

inversión. Por tal motivo si la economía trata de cómo es el 

comportamiento del ser humano para resolver la escasez, entonces 

el problema del agua se convierte en un problema económico que 

requiere solución igualmente económica.  

Consecuentemente, los individuos t ienden a satisfacer sus 

necesidades básicas, pero la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente enfatiza que si bien se t ienen  que satisfacer dichas 

necesidades se debe tener cuidado en no hacerlo de forma que 

perjudiquen a las generaciones futuras, esto se va a lograr 

únicamente uti l izando los recursos de la manera más ef iciente 

posible para que de esa manera las generaciones fu turas puedan 

satisfacer igualmente sus necesidades con métodos más 

innovadores y ef icientes.  

Por consiguiente para abordar el aspecto de escasez de agua 

en México, y desde la visión económica neoclásica se destaca que 

es el individuo quien va a tomar acciones de acuerdo con 

incentivos de mercado primordialmente, aunque no niega los 

incentivos basados en la costumbre y los provenientes de la 

autoridad, pero los de mercado se consideran los más ef icientes.  

En relación a lo anterior, la corriente neoclásica su braya que 

cuando un bien llega a ser relativamente escaso las posibi l idades 

de sustitución se incrementan automáticamente, por ello, tanto 

consumidores como productores están dispuestos a intercambiar 

en el mercado un bien por otro.  

                                                           
4
 World Resources Institute. "Table FW.1 Freshwater Resources and Withdrawals" Obtenida de 

http://www.wri.org/wri/wr2000esp/ 

http://www.wri.org/wri/wr2000esp/
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También se resalta que los neoclásicos destacaban que la 

intervención del gobierno es necesaria cuando se trate del medio 

ambiente aplicando medidas que incentiven el no deterioro 

ambiental, ya que el mercado por si solo no impide la destrucción 

del medio ambiente y en part icula r del agua ya que este tema a 

quedado de lado por mucho tiempo; un aspecto que ayudaría 

considerablemente a esta problemática de deterioro ambiental, 

sería incentivar a empresas que en realidad se comprometan a la 

disminución de los agentes contaminantes que estas producen. 

Por otra parte, mientras algunos aseguraban que el gobierno 

debería de intervenir para así poder regular a los agentes 

contaminantes, otros ven más conveniente que se tiene que 

desregular la intervención gubernamental y dejar que tanto e l 

contaminador como los afectados deben de solucionar el problema 

entre el los como lo menciona Coase en su teorema.  

En relación a lo antes citado, en el Teorema de Coase se 

destaca que no hay fal los del mercado, ya que si los derechos de 

propiedad estuvieran bien definidos (que las cosas no fueran 

propiedad nacional, de todos) sino de alguien, entonces los 

problemas se pueden resolver mediante el mercado y evitar los 

fallos del gobierno.  

En síntesis lo que proponía Coase es la no intervención del 

Estado para resolver las externalidades, para que los particulares 

sean los que mantuvieran un equil ibrio socialmente aceptable, sin 

que importara quien tuviera los derechos de propiedad.  

Mientras tanto, la teoría del capital humano de Theodore 

Schultz (1959) realiza un primer acercamiento a la teoría del 

capital humano, considerando que un punto fundamental para el 

bienestar del ser humano es poder adquirir conocimientos que le 

sean úti les para tener un progreso económico, para entender que 

el problema del agua no es catastróf ico porque siempre la 

tecnología lo solucionará.  
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En lo que concierne a los recursos naturales en especial al  

agua Thomas R. Malthus (1826) af irmaba que el crecimiento 

poblacional tendería a aumentar de forma geométrica y el 

crecimiento de la producción de al imentos crecería de forma lineal,  

de tal manera que la producción de alimentos sería rebasada por 

la población, esto provocaría un desastre de un gran nivel en la 

población.  

Por tal motivo la teoría del capital humano va a ayudar a los 

individuos a poder tomar las mejores decisiones acerca de la 

gestión de los recursos naturales y de esa manera se podrá evitar 

la teoría Malthusiana del agotamiento de los recursos.  

Igualmente es preciso tener en cuenta la teoría de la renta de 

la t ierra de David Ricardo (1819) (vál ida para los recursos 

naturales como lo es el agua), que mencionaba dependía de la 

ferti l idad del suelo y primeramente tendrían que explotarse las más 

férti les y si el crecimiento poblacional fuera mayor a la 

productividad, esto se ref iere a que, si el consumo fuera superior a 

la producido se tendría la necesidad de explotar las tierras menos 

férti les para poder satisfacer la demanda, y de ahí es de donde 

tiene su esencia la teoría de la renta de la t ierra ya que el precio 

que se paga es porque la t ierra disponible no es il imitada y la 

mayor parte de las veces es rebasada por la demanda, ya que 

representa el pago a un factor de producción, como lo es el agua.  

Por otra parte, también se retoma el enfoque 

microeconómico, puesto se ref iere a l comportamiento del individuo 

frente a un bien escaso como es el agua, además de tratar con una 

parte de la economía relacionada con la extracción, producción, 

consumo y reciclaje de agua.  

La presente investigación esta integrada  por cuatro capítulos; 

en el primer capítulo se expondrá los conceptos y los instrumentos 

teóricos que se ut il izarán para abordar el estudio económico del 

agua en México.  
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Partimos de la teoría del valor neoclásica, siguiendo con el 

papel de la propiedad privada como incentivo cent ral para hacer un 

mejor uso del recurso agua y la teoría del capital humano frente a 

las visiones catastrofíst icas del agotamiento de la misma, para 

terminar con la teoría de la renta de la t ierra aplicable al recurso 

natural agua; con base en ello se rein terpreta el problema del 

agua, como un problema de un bien económico que requiere una 

solución de mercado. 

En el capítulo dos estará enfocado a definir las dist intas 

etapas que constituyen el proceso de producción de agua: 

entendida como los procesos que permiten cambiar la util idad del 

agua; es decir, se trata de entender el proceso y conocer el t ipo de 

sistema económico que priva en cada proceso el sistema basado 

en la costumbre, el sistema central izado y/o el sistema de 

mercado.  

En el capítulo tres, se abordarán los diferentes usos del agua 

en México, analizando las tarifas que indican el costo de agua, los 

mecanismos existentes de distr ibución del agua; se trata de 

observar el comportamiento de los diferentes consumidores en 

relación con la ut il idad que les representa el uso del agua.  

Por últ imo, en el Capítulo cuatro se expondrán las posibles 

alternativas que deberían seguirse en México: privat izar la 

extracción y producción de agua, por consiguiente su distr ibución. 

En este capítulo se identif ican los principales problemas y posibles 

respuestas para la implantación definit iva del mercado como 

solución a la escasez futura de agua dulce que se aproxima.  

 

Objetivo general  

 

Aplicar la ciencia económica al problema del agua; esto 

signif ica, “ l impiar” de cons ideraciones polít icas, ecológicas, 
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ambientalistas, jurídicas la forma en que deberá enfrentarse la 

escasez de agua.  

Que para la economía la escasez no es un problema, sino 

una realidad de todos los bienes, precisamente la economía trata 

de la escasez, de los comportamientos que son más adecuados 

para enfrentar la escasez de los bienes y servicios.  

Al aplicarse la economía al agua se puede ya hablar de 

precio, tarifas, producción,  distr ibución, consumo, renta generada, 

util idades generadas por las inversiones, en sintesis si el Estado 

permite la entrada de las empresas en el mercado va a permitir 

una mejoria en la economia y de paso solventara el preoblema de 

la escasez de agua en México.  

 

Objetivos particulares 

 

 Conocer en qué consiste el l lamado Problema de l Agua, 

de tal suerte que estemos en posibi l idades de aislar la 

parte estrictamente económica;  

 Analizar la estructura de los precios del agua en un 

mercado altamente intervenido y corroborar si dicho 

precio (tarifa) es ef iciente o no;  

 Conocer los diferentes usos del agua (consumo 

humano) y analizar el impacto del actual costo en la 

producción de bienes y servicios que la util izan como 

insumo. 

 

Hipótesis 

 

El problema del agua en México principalmente es la escasez 

ya que esta se presenta porque la poblacion  esta asentada en la 
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zona centro y esta zona es una de las que menor disponibil idad de 

agua t iene en el pais y paradojicamente las zonas en donde el 

agua es abundante la cantidad de poblacion es muy poca, esta 

situacion acarrea un problema severo para el Estado ya que no 

tiene la capacidad en infraestructura para poder l levar el agua de 

donde abunda hacia los lugares en los que la escasez es grande.  

Por ese motivo en México la solución a la incapacidad 

económica que esta presentando el Estado para poder invertir en 

infraestructura seria optar por la apertura  del mercado del agua sin 

dejar de lado, que se tiene que implementar un marco normativo 

que regule la entrada y operación de las empresas privadas a 

prestar los servicios relacionados con el agua.  

Por lo tanto es de vital importancia mencionar que en México 

desde 1992 se ha venido preparando el terreno con modif icaciones 

en la constitución, para ser precisos en el Articulo 27 

constitucional, en el cual se les transfiere el poder a los municipios 

sobre los servicios del agua, con esto los municipios tienen el 

poder para dar concesiones sobre la extracción del l iquido, así 

como concesionar toda la infraestructura disponible.  

Por lo anterior es importante señalar que hoy en día los 

municipios tienen todo el control y l ibertad para concesionar el 

sistema de agua ya sea parcial o totalmente ; de esa manera 

obtener ingresos extras y tener mejor infraestructura interna que 

en un futuro ayude a que la cal idad de vida de la poblacion sea la 

adecuada. 

En relacion a lo anterior, la propuesta que manejare en esta 

investigación no es nueva ya que se ha empleado en diversos 

países tanto de primer mundo como en países en vías de 

desarrol lo lo cual me permitió tener una visión mas general para 

proponer la implementación del l ibre mercado del agua en México, 

esto no quiere decir privatizar el recurso agua, sino l levar acabo 

un sistema en el que el Estado al verse rebasado por el 
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crecimiento poblacional no tiene la capacidad de cubrir todas las 

necesidades de la población.  

Es por ese motivo que el Estado debe permitir que las 

empresas se encarguen de la operación del agua por medio de 

contratos o concesiones, para que de esa manera puedan invert ir 

en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios; el permitir 

esa intervención no signif ica que el Estado se desentienda por 

completo de lo que realicen dichas empresas, sino por el contrario 

su labor va a ser la de administrar y vigi lar que lo pactado se l leve 

acabo, de lo contrario ret irarles la concesión.  

Lo anterior permitirá que al contar con un mercado de libre 

acceso diversas empresas estén interesadas en obtener las 

concesiones, de tal manera que la competencia provoque que las 

tarifas y los servicios estén en un nivel competit ivo.  

Este libre mercado en la producción y consumo de agua en 

México, se va a convert ir en una alternativa para solucionar el 

problema del agua porque incentiva al ahorro, el cuidado del agua 

y al mismo tiempo, fomenta una producción de calidad de la 

misma. 

Una propuesta interesante para poder disminuir el impacto 

ambiental la menciono la OCDE (1994), la cual destaco que para que las 

empresas contribuyan en el cuidado ambiental se deben crear 

programas que incentiven esa labor, por ello propuso subsidios para 

aquellos que estuvieran dispuestos a disminuir la contaminación que 

generan, tales subsidios son los siguientes: subvenciones, préstamos 

subsidiados y por último incentivos fiscales. 

Para l levar acabo este análisis es importante destacar que, la 

economía es una ciencia que se preocupa  de resolver los 

problemas de la sociedad mediante el uso de los mercados; de 

acuerdo con ello,  el uso de los mercados es una posible solución 

de los problemas sociales, por lo que en el caso del Agua entre 
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más libres sean los mercados la solución al problema del agua  

comenzará a resolverse.  

La creación de un mercado libre del agua no es un asunto 

fácil de implementar en una tradición intervencionista en dicho 

mercado, por parte del Estado.  

En México la apertura del mercado del agua puede tardar 

varios años, pero si se pone en práctica cuanto antes, la solución 

le ganará al problema del agotamiento del agua fresca.  

Esta solución es netamente económica, y sin duda traerá 

efectos colaterales posit ivos en la parte ambiental que 

correspondería a la economía del bienestar.  

 



 14 

CAPÍTULO I  
 

TEORÍA ECÓNOMICA DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
1.1 Valor y mercado de bienes y servicios: el agua 
 

En este primer punto las teorias que ayudaran a ver mas claro 

este estudio son en primer lugar la teoría del desarrollo, en segundo 

lugar la teoría de los recursos naturales y por ultimo en tercer lugar la 

teoría neoclasica del valor. 

De acuerdo con el principio del desarrollo sustentable o sostenible 

el cual se refiere como aquel que satisface las necesidades del presente 

sin afectar o perjudicar las generaciones futuras, por lo tanto, se agrega 

que a partir de la década de los setentas se resalta la importancia de la 

economía de los recursos naturales que si bien gran parte de las 

contribuciones en relación a este tema provinieron de las aportaciones 

de los economistas clásicos. 

De lo anterior, se desprende que una las primeras aportaciones 

referentes a la economía del medio ambiente o de los recursos naturales 

es el pensamiento fisiocrático, donde Quesnay destacaba que la riqueza 

no consiste en la acumulación de dinero, más bien consiste en la 

abundancia de materias primas para la satisfacción de las necesidades 

del hombre; es decir, la riqueza de una determinada nación se encuentra 

localizada en el exceso de productos agrícolas y minerales que se 

obtengan por encima del costo general de producción. 

En relación a lo anterior, la corriente neoclásica subraya que 

cuando un bien llega a ser relativamente escaso las posibilidades de 

sustitución se incrementan automáticamente, por ello, tanto 

consumidores como productores están dispuestos a intercambiar en el 

mercado un bien por otro. 

No obstante se enfatiza que, las formas de apropiación, 

explotación, comercialización y destino final de tales recursos afectan 

profundamente las relaciones internacionales, determinan en gran 
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medida los flujos financieros y son causa de conflicto entre Estados 

soberanos y corporaciones transnacionales. 

También se destaca que la dotación de recursos y las 

modalidades adoptadas para su apropiación y explotación contribuyen a 

definir patrones específicos de desarrollo en países centrales y 

periféricos, así como su forma de inserción en el sistema mundial, en un 

proceso acumulativo que refuerza un sistema de división internacional 

del trabajo. 

Pero las formas de explotación y utilización de los recursos no 

sólo afectan profundamente el funcionamiento del sistema 

socioeconómico mundial, sino que también impactan y al mismo tiempo 

alteran los sistemas naturales, hasta el punto de amenazar sus límites 

últimos y las posibilidades de sobrevivencia en la tierra; en otras 

palabras, se ha prestado atención en la existencia y disponibilidad de los 

recursos, más que en las formas de explotación y en su uso que están 

íntimamente ligados al estilo actual de desarrollo.  

Otro aspecto que se debe resaltar es el crecimiento de la 

población y la presión que supone sobre la producción de alimentos y 

recursos naturales en general, puesto que constituye uno de los 

aspectos más visibles de la relación medio ambiente-desarrollo; es decir 

como en cualquier ecosistema natural, el aumento de la población que lo 

habita significa una presión creciente sobre el mismo, puesto que no se 

trata sólo de un aumento numérico, sino asociado además a la creación 

y diversificación de nuevas necesidades y al mismo tiempo se traduce 

en exigencias sobre los recursos, que en términos cuantitativos son un 

múltiplo del crecimiento de la población. 

Para continuar con el análisis anterior existen dos corrientes 

filosóficas que explican la valoración de los recursos naturales la 

primera postura se le conoce como ética antropocéntrica basada en la 

corriente utilitarista y en el pensamiento de John Stuart Mill, Hume, 



 16 

Bentham5; esta afirma que es la especie humana quien da valor al resto 

de sus componentes; también resalta que si la biosfera tiene valor es 

porque el ser humano ha decidido otorgárselo.  

La segunda corriente se le conoce como ética biocéntrica, 

ecocéntrica naturalista, la cual sostiene que no solo el ser humano es el 

poseedor de valores y así mismo defienden el reconocimiento de un 

valor inherente (cualidad intrínseca) de los recursos naturales, el cual 

existe independientemente de las necesidades humanas. 

En cuanto a la corriente anterior, es decir la antropocéntrica es 

contraria a esta cualidad intrínseca, esta argumenta que el concepto 

valor requiere de la existencia de un evaluador, un ser consciente y 

capaz de evaluar el objeto, atendiendo a la necesidad que ese objeto 

tenga importancia para alguien. 

Durante las últimas dos décadas del siglo XXI se ha comprobado 

que los procesos industriales siempre han buscado satisfacer las 

necesidades de los individuos por medio de la sobreexplotación y en 

ocasiones explotación los recursos naturales no renovables, esto debido 

principalmente a que el crecimiento económico así lo demandaba; sin 

embargo, si la sociedad tiene como objetivo la subsistencia tiene que 

comenzar a preocuparse por la explotación responsable de los recursos 

naturales tanto renovables como no renovables, así como los residuos 

arrojados al medio ambiente. 

En relación a lo anterior, la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

menciona, que la comunidad debe satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias6; es decir, tenemos que utilizar los recursos de 

forma eficiente y no sacrificar los recursos del presente, en base a ello 

                                                           

5
 Mi l l  enfat iza que e l b ienestar de los indiv iduos como cr i ter io de demarcac ión 

entre los dis t in tos valores,  otorga valor  a todo aquel lo que contr ibuya 

pos i t ivamente a l b ienestar  personal .  [Perman,  en L izano 2008].  

6
 Informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en Reig (1994).  
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las generaciones futuras cuenten con recursos y puedan satisfacer sus 

necesidades adecuadamente. 

De acuerdo con Reig (1994) un recurso es un bien económico que 

tiene valor y a su vez ese recurso es apto para satisfacer necesidades 

(Presentes o Futuras). Ya sea en el estado que se encuentren o bien 

luego de sufrir algunas transformaciones. [Reig, 1994; p. 206] 

Los recursos naturales son bienes, y cuando estos son escasos se 

les da un valor, y se convierten en bienes económicos, estos a su vez 

necesitan de procesos industriales para su transformación en recursos 

útiles para el ser humano. Sin embargo, cuando se trata de recursos no 

renovables estos tienen un valor de acuerdo a qué tan escasos sean o 

qué tan difícil sea obtenerlos. 

La economía de los recursos estudia los efectos económicos que 

se pueden producir por la asignación de los mismos en el presente y en 

el futuro; gracias a ello se puede mantener un equilibrio en la extracción 

y explotación de los recursos naturales para poder preservarlos para 

generaciones futuras. 

Es importante mencionar que la economía juega un papel 

importante para solucionar problemas a través de métodos monetarios y 

con ello poder medir los costos o beneficios que conlleven los probables 

impactos ambientales, para poder proyectar la rentabilidad social del uso 

de los recursos naturales. 

En síntesis se puede destacar que, el uso inadecuado y 

sobreexplotación de recursos naturales trae como consecuencia un 

costo no previsto para el individuo, en economía a esto se le llama 

externalidad.7 

Un ejemplo de lo anterior es la contaminación del agua, esto 

debido a raíz de un crecimiento espontáneo y al mismo tiempo no 

programado de la población; por lo anterior se comenzaron a presentar 

                                                           
7
 Actividad que afecta a otro, para bien o para mal, sin que ellos paguen o reciban 

compensación alguna por dicha actividad. [Samuelson Nordhaus, p. 712]) 
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problemas de salubridad cada vez más graves, como consecuencia de 

esto se comenzaron a implementar programas a manera de solución 

para controlar el problema, que si bien en un principio fue el 

alcantarillado, después el tratamiento biológico y por último la cloración 

del agua para potabilizarla. 

La ciencia económica en sus inicios era muy general en su 

estudio, a raíz de esto, los fisiócratas8 le dieron un objetivo más preciso, 

pero ese objetivo sólo se enfocaba a la satisfacción de bienes que 

únicamente eran útiles para el hombre, sin embargo para que estos 

pudieran ser aprovechados en su totalidad fue necesario fijarles valor 

para que pudieran ser intercambiables en el mercado; como 

consecuencia de lo anterior, la ciencia económica fue de la general a lo 

particular sin cuidar aspectos importantes tales como son los recursos 

naturales, que si bien se dejo de lado su análisis por mucho tiempo 

siendo que tuvieron que evolucionar junto con el estudio de la economía.  

Es de vital importancia dejar en claro que desde el punto de vista 

económico el medio ambiente provee recursos para que sean 

transformados por la industria por ese motivo en las teorías económicas 

de la actualidad se convierte en un elemento importante para la 

sociedad. 

Romero (1993), plantea que el punto de partida de los análisis 

ambientales consiste en aceptar que la actividad económica sin la cual 

los seres humanos tendrían dificultades para subsistir no puede 

desarrollarse sin producir cambios en el ambiente, que si bien estos 

cambios son usualmente dañinos en mayor o menor medida para el 

ambiente. [Romero (1993) en Reyes (2005) p. 436]  

De acuerdo a lo anterior, los fisiócratas preocupados por el medio 

ambiente y los recursos naturales dieron origen a dos corrientes 

                                                           
8
 Recordemos que los fisiócratas sostenían que sólo los recursos naturales y 

aquellos aspectos generadores de vida de la naturaleza podían producir un 

excedente por encima del esfuerzo invertido en la producción. [R. Fusfeld D. (1978), 

p 43] 
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relacionadas con el cuidado de los recursos ambientales y la ecología; 

siendo esto el principio de una nueva visión económica ligada tanto al 

medio ambiente como a los residuos.  

Sin embargo, pese a que estas dos corrientes se preocupan por el 

medio ambiente no estaban de acuerdo del todo; es decir, por un lado la 

economía del medio ambiente destacaba que el mercado es el culpable 

de la crisis ambiental, también afirmaba que el mercado ofrecía muchas 

ventajas para solucionar determinados problemas; por otro lado, los 

seguidores de la economía ecológica hacen mención a que es confuso 

que se diga que el mercado va a dar solución a los problemas 

ambientales. 

En síntesis, la economía ambiental sólo ve a los recursos 

naturales como factores productivos y la corriente ecológica plantea que 

esos recursos naturales pueden ser más que factores productivos; sin 

embargo, estas dos corrientes no deberían discrepar entre sí, sino tratar 

de conjuntar sus ideas para un bienestar social.  

Por otra parte se agrega que, el agua no era considerada como un 

asunto de importancia al inicio de la ciencia económica, puesto que se 

consideraba como un bien abundante por lo cual no se le asignaba un 

valor, sin embargo en la actualidad se ha convertido en un bien escaso 9 

en el mundo, razón por la cual ha adquirido gran valor para la sociedad 

ya que no sólo satisface necesidades naturales sino también 

económicas y sociales. 

Es importante dejar en claro que  el tema del agua no solo es en 

México, sino también es a nivel mundial donde todos ven al agua como 

un bien económico y social; por ello la sociedad ha aprovechado este 

recurso, de tal manera que la usa para su beneficio, entre estos se 

encuentran el del riego, generación de energía eléctrica (hidroeléctricas) 

y abastecimiento tanto urbano como rural. 

                                                           
9
 Para Samuelson (2005), un bien escaso es aquel que no se encuentra disponible 

libremente para tomarlo y que para obtenerlo, es necesario producirlo u ofrecer otros 

bienes económicos a cambio.  
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Por tal motivo el valor que se le da al agua va de acuerdo al uso, 

ya sea directo o indirecto; es decir, el directo puede ser consultivo o no 

consultivo, el consultivo se refiere al uso que la sociedad le da como 

puede ser el riego, el uso industrial o doméstico y el no consultivo es 

aquel que es utilizado para la recreación o cualquier otro que no sea 

para el consumo directo de la sociedad. 

El agua como tal aparte de tener valor, tiene un costo; para Pérez 

[2003], el costo del agua se compone de los costos de capital (costos de 

las inversiones, reposiciones y rehabilitaciones), costos de operación 

(mantenimiento y administración), costo de confiabilidad del 

abastecimiento en calidad y cantidad (costos de una adecuada gestión 

de la cuenca aguas arriba), costo de oportunidad (costo de usar el agua 

en su mejor uso alternativo) y los costos de externalidades impuestas a 

la sociedad (costo de utilizar el agua y devolverla al ambiente en una 

cantidad y calidad menor). 

El excedente del consumidor o productor para el caso del agua si 

el agua la ponen a bajo costo el consumidor por consiguiente va a 

demandar más cantidad, a esto es a lo que se le llama curva marginal, 

ya que el excedente del consumidor va a ser definido por el precio, que 

va a ser lo que los consumidores están dispuestos a pagar por una 

unidad de agua. (Ver tabla 1 en anexos) 

Por otra parte, un mercado competitivo puede ser aplicado para el 

agua, en este mercado tanto compradores como vendedores buscan 

maximizar sus ganancias; por ello, si los precios son muy altos los 

consumidores van a demandar poca cantidad y por el contrario si los 

precios son bajos, los consumidores demandaran mayor cantidad; sin 

embargo, los vendedores actúan a la inversa, porque a precios altos van 

a ofrecer mayor cantidad y a precios bajos menor cantidad. 

Un mercado va a presentar un aumento en la disponibilidad del 

recurso, en este caso los precios ya no son tomados en cuenta, por lo 

cual esto impactaría directamente en la cantidad y en la calidad del 

agua. 
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Aunado a lo anterior, el agua es vista como un bien de consumo 

privado y público, dentro del privado se encuentra el consumo 

residencial, mientras que en el público se encuentra todo lo relacionado 

a la recreación y demás usos. 

Es fundamental mencionar que Adam Smith puntualizo que la 

mano invisible hacia que los individuos no solo quieran un beneficio 

personal, sino que los alentaba a buscar un bienestar para la sociedad. 

También se destaca que la mano invisible es detonada por los precios, 

esto es, la misma sociedad es la que le asigna un valor a los bienes y 

servicios. 

Por lo tanto se puede afirmar que el mercado del agua no actúa 

como la mano invisible ya que el valor que se le da a el agua no es 

elegido por la sociedad sino que el estado le fija el valor, esto es clás ico 

de un monopolio y en este caso es un monopolio natural10 ya que no se 

permite el ingreso de más competidores al mercado y por este motivo el 

estado manipula el precio del agua como le conviene.  

Por el contrario, si el estado se preocupara por intervenir  para que 

se diera una apertura comercial se podrían regular los monopolios, ya 

que con la apertura comercial se disminuiría el poder monopólico de 

algunas empresas, esto también podría beneficiar los precios de los 

bienes y servicios, esto va a traer como beneficio más crecimiento y 

desarrollo económico. 

A principios del siglo XIX, economía clásica manejaba la teoría del 

valor trabajo, la cual destacaba que el valor de cambio que se le daba a 

los bienes dependía de las horas de trabajo que se había invertido en su 

producción. 

Para los clásicos la utilidad no era importante para que se pudiera 

determinar el valor de los bienes; por ello los clásicos cayeron en el 

error de comparar la utilidad total de los diamantes contra la utilidad del 

                                                           
10

 Un monopolio natural es una empresa que puede producir toda la producción del 

mercado con un coste menor que si hubiera varias empresas. [Robert S. Pindyck, 

(2006) pp. 358-359] 
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agua, sin embargo lo que tuvieron que tomar en cuenta es la utilidad 

marginal11 de los diamantes como la del agua, porque al haber mayor 

cantidad de agua que de diamantes se encuentra lógico que el agua 

tenga un valor mucho menor que el de un diamante, por tal motivo se 

puede decir que el valor que adquiera un bien va de acuerdo a que tan 

escaso, abundante, necesario o innecesario sea este.  

Por otro lado retomando el tema de esta investigación, el agua 

representa el 70% en todo el planeta, algunos podría afirmar que no 

tendría porque haber escasez, sin embargo el porcentaje de agua dulce 

apenas es el 2.5% y el restante es agua salada, a pesar de esta 

diferencia el agua no recibe el valor que en realidad debería tener  

El agua en su estado natural (ríos, mares, lagunas y acuíferos) le 

pertenecen a todos por lo tanto, no debería comercializarse, pero si 

hablamos de agua para el consumo humano esta no puede ser gratuita 

ya que debe ser sometida a procesos tanto industriales como químicos 

para que esta sea apta para el consumo de la sociedad. 

Hablando del mercado del agua la única manera en que pudiera 

desarrollarse plenamente es si en un futuro la escasez aumentara, y por 

consiguiente se buscaran nuevos e innovadores procesos industriales 

para aprovechar el agua salada. 

Los economistas siempre se han preocupado por la teoría del 

valor, hubo dos escuelas fundamentales que surgieron para tratar de dar 

respuesta a la teoría del valor estas nuevas escuelas fueron el 

monetarismo y el keynesianismo12 ,las cuales son neoclásicas y creían 

                                                           
11

 Recordemos que la utilidad marginal, es una satisfacción adicional que produce el 

consumo de una unidad adicional de un bien, manteniendo constantes las cantidades 

de todos los demás bienes consumidos [Samuelson Nordhaus (2005), p.723]  

12
 Se entiende por monetarismo como la corriente que sostiene que la oferta 

monetaria es el principal determinante en los movimientos en el corto plazo tanto del 

PIB nominal como de los precios; Mientras que el keynesianismo explica que 

estimulando la demanda agregada se puede lograr que la producción y el empleo 

crezcan. [Samuelson Nordhaus, (2005) p. 665]  
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en el precio objetivo del valor que mencionaba que únicamente se podía 

alcanzar utilizando la fuerza bruta que restringía la libertad de la oferta y 

demanda; sin embargo esta creencia del precio objetivo lo único que iba 

a traer es deuda y restringiría el consumo, el ahorro y la inversión. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX Carl Menger desmintió la 

teoría del valor neoclásica y creo una verdadera teoría del valor, donde 

menciono que el valor y los costos son subjetivos, de esto se desprendió 

su teoría subjetiva del valor en la cual planteo que los agentes 

económicos eran los que asignaban el valor a los bienes y que es el 

mismo mercado el que le asignaba un precio a los productos, en este 

caso el consumidor con su demanda es el que va a dar forma a los 

costos. 

Como ya fue anteriormente mencionado el medio ambiente sufre 

deterioro por las llamadas externalidades, esto es debido a que tanto los 

recursos naturales como el medio ambiente no son propiedad de nadie, 

por lo que los daños que sufre no representan ningún costo para quien 

lo deteriora. 

En relación a lo anterior, los neoclásicos destacan que la 

intervención del gobierno es necesaria cuando se trate del medio 

ambiente aplicando medidas que incentiven el no deterioro ambiental, ya 

que el mercado por si solo no impide la destrucción del medio ambiente 

y en particular del agua ya que este tema a quedado de lado por mucho 

tiempo; un aspecto que ayudaría considerablemente a esta problemática 

de deterioro ambiental, sería incentivar a empresas que en realidad se 

comprometan a la disminución de los agentes contaminantes que estas 

producen. 

Por otra parte, mientras algunos aseguraban que el gobierno 

debería de intervenir para así poder regular a los agentes 

contaminantes, otros ven más conveniente que se tiene que desregular 

la intervención gubernamental y dejar que tanto el contaminador como 

los afectados deben de solucionar el problema entre ellos como lo 

menciona Coase en su teorema. 
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Por consiguiente, cuando se trata del deterioro ambiental, se 

vuelve fundamental la intervención del gobierno, por ser este el único 

que pudiera dar una solución a los problemas de índole ambiental 

(externalidades); ya que si el teorema de Coase fuese verdad el 

gobierno no tendría porque intervenir en las acciones del mercado, por 

ser este un regulador de su propio accionar. 

De lo anterior se puede afirmar que las externalidades se dan a 

consecuencia de que el medio ambiente en general no le pertenece a 

alguien en particular; es decir, el medio ambiente es de todos. 

En síntesis, para poder disminuir el impacto ambiental la OCDE 

(1994), destaco para que las empresas contribuyan en el cuidado 

ambiental se deben crear programas que incentiven esa labor, por ello 

propuso subsidios para aquellos que estuvieran dispuestos a disminuir la 

contaminación que generan, tales subsidios son los siguientes: 

subvenciones, préstamos subsidiados y por último incentivos fiscales.  

También se resalta que durante el siglo XIX y casi todo el siglo XX 

el ser humano no pudo por completo utilizar muchos de los recursos 

naturales disponibles, porque se enfrento con escasez de tecnología, ya 

que no se encontraba disponible para toda la sociedad, por tal motivo 

gran parte de la sociedad de este periodo enfrentaba con esta limitante 

la cual lo imposibilitaba para poder transformar los elementos en estado 

natural en recursos útiles y funcionales para la sociedad. 

La importancia de la economía en la actualidad no solo debe 

enfocarse en los problemas de índole económico sino también se debe 

de llevar su análisis a temas que requieren una atención a corto plazo 

como lo es la economía de los recursos naturales, en especial lo 

relacionado con el agotamiento y disponibilidad de recursos como lo es 

el agua, porque no se esta tomando en cuenta la explotación desmedida 

del entorno natural. 

De lo anterior es importante resaltar que el aumento de la 

población en el mundo ha venido agravando el problema ambiental tanto 
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del deterioro como de la explotación de los recursos, ya que estos no 

son recursos infinitos. 

Hablar del crecimiento de la población implica hablar de 

necesidades por cubrir para el ser humano y para poder satisfacer 

dichas necesidades hoy en día se vale del avance tecnológico, pero 

desafortunadamente el abuso de esa tecnología lo llevan a deteriorar los 

recursos naturales, sin darse cuenta de que en realidad los daños que 

esta causando muchas veces son irremediables. 

Para T.R. Malthus (1798), el problema del crecimiento acelerado 

de la población, llevo a un aumento significativo de sus necesidades en 

términos cuantitativos; por lo tanto, se puedo decir que la relación del 

hombre con la naturaleza no sólo se trata de la satisfacción de 

necesidades, sino va más allá de eso puesto que el hombre busca 

beneficiarse con la explotación desmedida de los recursos naturales, lo 

anterior significa que cuando Malthus hablaba del crecimiento 

poblacional no se imaginaba de la magnitud de ese crecimiento y lo que 

causaría en tan poco tiempo. 

En síntesis, hablando de la destrucción de los recursos con el 

paso del tiempo la preocupación es mayor pero las acciones son muy 

pocas, en el caso del agua las principales fuentes del vital líquido están 

siendo poco a poco destruidas sin que muchas de las veces no haya 

culpables de esos hechos, en el siguiente punto abordare el tema de los 

derechos de propiedad de los recursos naturales incluidos los 

relacionados con esta investigación. 

1.2 Teorías de los derechos de propiedad del agua 

En este segundo punto mencionaré las teorias de la propiedad, en 

primer lugar los primeros acercamientos de los derechos de propiedad 

de Adam Smith, en segundo lugar la teoría de Armen Alchian, en tercer 

lugar el teorema de Ronald Coase, en cuarto lugar y ultimo el trabajo de 

Garrett Hardin. 

Con la revolución industrial se tuvo el primer acercamiento a lo 

que vendrían siendo los derechos de propiedad, ya que restringió el 
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acceso a las materias primas para que no se agotaran y se pudiera con 

ello desarrollar la industria. 

Los derechos de propiedad como tal no se habían tomado en 

cuenta por los economistas, fue Adam Smith (1978) en unas de sus 

primeras conferencias que hablo acerca de los derechos de propiedad, 

donde mencionaba que era el gobierno el que tenía que mantener el 

orden para que con esto miembros de la sociedad no abusaran de la 

propiedad de otros o se quisieran apoderar de algo que no fuera suyo.13 

Posteriormente fueron tres economistas (Armen Alchian, Ronald 

Coase y Harold Demsetz) los que fundaron una corriente moderna sobre 

los derechos de propiedad cuyo objetivo era el de marcar la importancia 

acerca de la correcta asignación de los derechos de propiedad. 

Alchian cito “Un derecho de propiedad para mí significa una 

protección contra la elección que otras personas pudieran efectuar 

contra mi voluntad de algún uso de los recursos catalogados como 

míos”.14 

El agua como bien de primera necesidad para la vida es 

demandada para la producción de diversos tipos de bienes, ya que la 

naturaleza la pone a disposición del hombre y el a su vez la tiene que 

transformar para poderla utilizar en la producción de diversos bienes de  

consumo final. 

Para que los mantos acuíferos sean utilizados de manera eficiente 

se regulan por medio de leyes que controlan la extracción del recurso, 

para que con ello no sean deteriorados de forma desmedida sin tener 

que pagar por ello. 

Sin embargo, un gran problema que se presenta es de carácter 

administrativo, porque no existe una ley que garantice la correcta 

asignación del agua; por lo tanto, los derechos de propiedad del agua se 

                                                           
13

 Ver lectures on jurisprudente, donde Smith habla por primera vez de la propiedad 

privada. 

14
 Armen A. Alchian, “Las fuerzas económicas en el trabajo” p.130. 
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convierten en un elemento fundamental, tanto para gestionar como para 

lograr una mayor eficiencia en el manejo de este recurso tan valioso.  

Para algunos economistas los derechos de propiedad son 

sumamente importantes para el desarrollo y bienestar económico, 

puesto que se ha demostrado que respetando los derechos de propiedad 

especialmente hablando de los recursos naturales se puede llegar a 

aumentar los niveles de vida de la sociedad. 

Dentro de los derechos de propiedad también se presentan las 

externalidades o factores externos que se pudieran tomar como una 

condición para la intervención del Estado, sin embargo esto no se 

convierte en una causa para su intervención, estas dos ideas fueron 

manejadas en su momento tanto por Pigou y por Coase, el trabajo de 

Pigou fue llamado como intervencionista porque proponía el cobro de 

impuestos para resolver las externalidades, mientras que en el teorema 

de Coase se interpreto que lo mejor para resolver las externalidades 

sería la no intervención del Estado, para que los particulares sean los 

que mantuvieran un equilibrio socialmente aceptable, sin que importara 

quien tuviera los derechos de propiedad. 

Así mismo, Coase planteo que si los afectados eran demasiados la 

intervención del Estado tenía que ser inevitable para poder resolver el 

conflicto. 

Hardin (1968) en su trabajo de la tragedia de los comunes, en el 

cual mencionaba que si los recurso naturales fueran de uso común con 

el tiempo esos recursos se extinguirían ya que se iba a carecer de 

normas y leyes (derechos de propiedad).15 

Por lo anterior, se debe dejar en claro que es necesario establecer 

la diferencia entre derechos de propiedad y el acceso libre, para el uso 

de recursos que se encuentran disponibles en el planeta, ya que sin 

                                                           
15

 Hardin (1968) en su trabajo "the tragedy of the commons", provoco una confusión 

entre la definición de la propiedad común y lo que es el acceso abierto.  
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estas regulaciones su deterioro sería desmedido y no se pagaría el 

costo debido por el uso de esos recursos. 

Elinor Ostrom (1990) en su investigación acerca de la gestión de 

la propiedad común revela un panorama en el que comunidades donde 

se comparten los recursos y estos no son controlados por el Estado, la 

comunidad tiene que aplicar medidas para que el recurso sea empleado 

de la manera más eficiente y con eso lograr la conservación del recurso 

en beneficio de todos. 

De lo anterior se puede afirmar, que es la comunidad la que aplica 

leyes o normas para el uso de recursos, así como sanciones y solución 

de problemas que no conlleven altos costos a esta medida Ostrom le 

llama auto-organización, también menciona que es una medida que se 

debe tomar con mesura ya que no todos los grupos podrán ser tan 

eficientes en auto-organizarse y llegar a una eficiente gestión de los 

recursos. 

Así mismo, se puede afirmar que cuando se habla de derechos de 

propiedad o propiedad privada se tiene el beneficio de explotar 

determinado recurso para satisfacer necesidades propias del poseedor 

del mismo, pero cuando se trata de los recursos de acceso abierto, es 

aquí donde no se tiene un limite de explotación o extracción de recursos 

para satisfacer necesidades y por ultimo se podría mencionar que la 

propiedad común es aquella en que se deben de implementar reglas 

propias para no agotar el recurso con el que económicamente se 

sostienen. 

Uno de los problemas de la propiedad común es que al no tener 

un ente que tenga los derechos sobre el recurso se va a generar una 

competencia en relación al consumo de esos recursos y no sólo 

hablando de disposición de agua en mantos acuíferos subterráneos, ríos 

y lagos, sino también se presenta en selvas, bosques y todos los medios 

naturales que no tienen una regulación en cuestión de derechos de 

propiedad ya que son públicos o comunes. 
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Los derechos de propiedad también están definidos tanto por la 

escasez como por la abundancia, porque hay regiones donde tienen 

mayor disponibilidad de algunos recursos en este caso mencionare el 

agua donde se obtiene de manera más fácil, o es muy abundante es 

poco necesario, o no se tiene contemplado el regular los derechos de 

propiedad del vital líquido y al contrario se tiene el escenario donde el 

agua no es de fácil acceso o es muy escasa en este caso se podría 

aplicar la definición de propiedad común donde es la misma sociedad la 

que se encarga de la correcta distribución del recurso para así 

mantenerlo por mucho tiempo bajo ese esquema. 

De esta manera los derechos de propiedad nos van a ayudar a la 

asignación correcta de recursos como el agua para sus diversos usos 

entre ellos uno muy importante que es el de uso urbano, es aquí donde 

puede intervenir el Estado por medio de concesiones o pago de rentas 

por el uso o explotación del agua, es aquí donde las empresas 

incorporan el agua como un proceso productivo para poder obtener una 

maximización de sus ganancias.  

En su artículo Maude Barlow16 (2009) refiere que si el agua ya no 

se conceptualiza como un bien común y se comienza a ver como una 

mercancía surgirán tres grandes problemas que mencionare a 

continuación. 

El primer problema se refiere a que la conservación no genera 

ganancias, esto puede ser mencionado de forma general con todos los 

recursos no solo con el agua, sino también hay dirigentes de empresas a 

los que no les agrada la crisis del agua, sin embargo es esa cr isis la que 

les esta dando ganancias y donde la “mano invisible” del mercado 

favorece a las compañías que maximizan sus ganancias, en el mercado 

del agua a esto significa sacar partido de la escasez.17 

                                                           
16

 Maude Barlow es presidenta del consejo de los canadienses y también es 

fundadora del proyecto planeta azul el cual trabaja a nivel internacional por los 

derechos del agua.  

17
 Maude Barlow (2009) “El agua nuestro bien común” p. 13.  
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El segundo problema consiste en la mercantilización del agua, ya 

que al no haber reglamentación ni control del Estado, no habrá 

protección para la naturaleza, ni habría la necesidad de salvaguardar la 

integridad de los ecosistemas frente al saqueo del agua.18 

Y por último el tercer gran problema es la grave mercantilización 

del agua, esto es que el agua y la infraestructura del agua, se dirigirán a 

donde este el dinero y no necesariamente donde se requiere este 

recurso natural; esto significa que ninguna compañía esta en el negocio 

para suministrarle agua a los pobres.19 

Por lo mencionado anteriormente, es claro que si los recursos 

naturales como el agua no son regulados con tiempo el problema de la 

escasez se va ir agravando con el paso del tiempo y únicamente 

contaran con agua potable los usuarios que estén dispuestos a pagar el 

costo que las compañías impondrán a esa agua potabilizada, dejando de 

lado las verdaderas necesidades de la humanidad y de países pobres 

que no podrían pagar por esa agua. 

Pero no se tiene que tomar en cuenta el agua potable sino 

también debemos considerar que el agua para uso urbano, que si bien 

debe considerarse una prioridad su abastecimiento recordemos que el 

agua que es utilizada para riego representa aproximadamente unas ¾  

partes de la que se extrae para los distintos usos de la sociedad. 

Por tal motivo, las leyes deben tener como objetivo la 

conservación de los llamados ámbitos comunes del agua, imponiendo 

castigos para empresas que contaminen desmedidamente los mantos 

acuíferos y acompañado de esto también debe de ser regulada la 

cantidad de agua subterránea que es extraída por las empresas para 

que los mantos acuíferos tengan capacidad de recuperación. 

En los llamados países desarrollados la industria es la que ha 

venido a deteriorar por completo todas las fuentes de agua, y esto lo 
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 Ibídem p.14 

19
 Ibídem p.15. 
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único que demuestra es que para los países altamente industrializados 

las ganancias monetarias son más importantes que la conservación de 

los recursos hídricos, por tal motivo como suele suceder son los pobres 

los más afectados por esas prácticas industriales desmedidas; por lo 

tanto se puede afirmar que para el mercado el agua es tomada como un 

bien comercial, no importando el ámbito social ni el ambiental.  

Un principio básico de los ámbitos comunes de agua (que es 

compatible con la protección de las cuencas hidrográficas y el control 

local) es que el agua es un bien soberano que no se le puede arrebatar 

a un país o comunidad por medio de la fuerza o mediante instrumentos 

de dominación económica.20 

Bollier (2008) menciona que “mantener la integridad de los  bienes 

comunes es lo mismo que mantener las relaciones, valores e 

identidades sociales. El dinero no puede sustituir esto”.21 

Sin embargo, al hablar de bienes comunes se entiende que van a 

satisfacer necesidades de la sociedad, pero no se esta tomando en 

cuenta que los mercados  siempre van a buscar convertir esos bienes 

comunes en mercancías para beneficio del sector privado.  

Ya que por su naturaleza el mercado se va adueñando de los 

bienes comunes que a su vez, los convierte en bienes privados para así 

poder obtener una maximización de su utilidad que es por la que 

finalmente existen. 

Por lo que cada vez más recursos se están convirtiendo en 

propiedad privada y los mercados son los únicos beneficiados a esta 

tendencia se le conoce como “cercamiento de los bienes comunes”.22 

                                                           
20

 Ibídem p.33. 

21
 David bollier “Los bienes comunes: un sector soslayado de la creación de  riqueza” 

Cap. I p. 40, en genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía p. 21.  

22
 El cercamiento se da porque los que están a favor del libre mercado buscan 

privatizar recursos que deberían ser de control público o colectivo.  
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Por tal motivo debería ser la propia sociedad la que pudiera tomar 

la decisión acerca de la venta de recursos al mercado, para que con 

esto se pueda tener una conservación adecuada de los bienes y con 

esto se impida su extinción, que de suceder esto la sociedad sería la 

única afectada, porque el mercado al no tener los recursos necesarios 

para operar se va a desplazar a donde los encuentre para poder así 

funcionar. 

En este punto tendría que ser el estado el encargado de 

salvaguardar los recursos que le pertenecen a todos, pero muchas 

veces la corrupción impide su buen funcionamiento ya que siempre se 

van a presentar irregularidades que favorezcan solo a algunos y así los 

bienes comunes serán generadores de riqueza exclusivamente para las 

empresas. 

Por lo tanto, tendría que ser la misma sociedad la encargada de 

luchar contra el mercado para poder recuperar los bienes comunes de 

los que fueron despojados. 

José E. Castro (2008) menciona que el agua dulce, en particular el 

agua subterránea por lo regular siempre se va a asignar a actores 

privados y si se tratase de agua para uso urbano estos se asignan 

normalmente a actores colectivos como los son los municipios o 

gobiernos.23 

1.3 La teoría del capital humano y el agotamiento del recurso agua 

En este punto tocare la teoría del capital humano enfocada al 

agotamiento del recurso agua, que desde los tiempos de Adam Smith ya 

se tenían esbozos de lo que posteriormente se desarrollaría 

ampliamente y se le conocería como hasta la fecha: la teoría del capital 

humano; gracias a Theodore Schultz, que fue el que invento el término, 

sin embargo fue Gary Stanley Becker (1964), el que hizo famoso el 

término de capital humano. 
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 José E. Castro “Los bienes comunes y la ciudadanía: contradicciones de una 

relación en pleno desarrollo” p. 76.  
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Por su parte Adam Smith manejo la importancia de la adquisición 

de conocimientos para así poder obtener mejores resultados 

laboralmente hablando y así obtener un mejor salario, con esto se va a 

demostrar que el conocimiento es un pilar muy importante en el ámbito 

laboral y que un individuo con poca preparación va a recibir un salario 

bajo ya que su conocimiento es mínimo en comparación con otros.  

Para Gary Becker (1964) el aumento de la productividad de los 

individuos se va a dar de forma exponencial a medida que inviertan tanto 

en su educación como en su formación académica, con esto también 

lograran un aumento en sus ingresos. 

En lo que concierne a los recursos naturales en especial al agua 

Thomas R. Malthus (1826) afirmaba que el crecimiento poblacional 

tendería a aumentar de forma geométrica y el crecimiento de la 

producción de alimentos crecería de forma lineal, de tal manera que la 

producción de alimentos sería rebasada por la población, esto 

provocaría un desastre de un gran nivel en la población. 

Por tal motivo la teoría del capital humano va a ayudar a los 

individuos a poder tomar las mejores decisiones acerca de la gestión de 

los recursos naturales y de esa manera se podrá evitar la teoría 

Malthusiana del agotamiento de los recursos. 

Porque si por ejemplo en la agricultura de riego se consume el 

65% de agua disponible aproximadamente, por lo cual, va a ser el 

conocimiento y la preparación de los individuos lo que les va a permitir 

llegar a un consumo más eficiente implementando técnicas innovadoras, 

como lo son los invernaderos que consumen una cantidad menor de 

agua, con esta medida se podría eliminar la agricultura de riego que es 

más costosa e ineficiente. 

Por lo anterior se demuestra que a medida que los individuos 

tengan una mayor preparación se van a poder superar los problemas de 

agotamiento de los recursos. 

Consecuentemente, si los individuos invierten en una mejor 

formación y conocimientos no necesariamente se beneficiaran 
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aumentando sus ingresos sino van a contribuir en el desarrollo de 

nuevas tecnologías que ayudaran a retrasar la degradación de los 

recursos naturales y con esto impulsar el crecimiento endógeno.24 

1.4 La teoría de la renta de la tierra 

El término de renta de la tierra se ha abordado a partir del siglo 

XVIII con los fisiócratas que sostenían que la renta era el producto neto 

de la explotación agrícola, que era la única fuente de riqueza y 

productividad; sin embargo, Adam Smith no estaba muy de acuerdo con 

ellos ya que demostró que el producto neto no era exclusivo de la 

agricultura sino que este producto neto se presentaba en todas las 

industrias. 

Aunado a lo anterior, David Ricardo definía que la renta era la 

parte del producto de la tierra que se pagaba al terrateniente a cambio 

de las fuerzas originarias e indestructibles contenidas en el suelo. 25 

Por lo anterior para David Ricardo la renta dependía de la 

fertilidad del suelo y primeramente tendrían que explotarse las más 

fértiles y si el crecimiento poblacional fuera mayor a la productividad, 

esto se refiere a que, si el consumo fuera superior a la producido se 

tendría la necesidad de explotar las tierras menos fértiles para poder 

satisfacer la demanda, y de ahí es de donde tiene su esencia la teoría 

de la renta de la tierra ya que el precio que se paga es porque la tierra 

disponible no es ilimitada y la mayor parte de las veces es rebasada por 

la demanda. 

Por lo tanto es relevante mencionar las dos ideas más importantes 

de David Ricardo26, que son primordiales para llevar acabo un análisis 

más claro de lo que es la renta de la tierra: 

                                                           
24

 Es el crecimiento de la producción en el estado estacionario determinado por 

variables endógenas como por ejemplo la tasa de ahorro, véase macroeconomía 

Dornbusch-Fisher Startz p.p. 72-74. 

25
 David Ricardo (1819). Citado por Marx (1980) p.221 en debrott (2000) p.15.  

26
 David Ricardo (1959), p.51.  
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1. La renta es un ingreso por el uso de las fuerzas 

originarias e indestructibles del suelo. 

2. Las altas rentas no son un signo de la generosidad de 

la naturaleza, por el contrario, son una indicación de su tacañería.  

También cabe mencionar que Ricardo no le daba mucha 

importancia a recursos naturales como el agua y el aire, puesto que el 

pensaba que al ser ilimitados estos recursos la gente no pagaría o no 

tendría que pagar por su utilización. 

Sin embargo no es David Ricardo fue quien definió la renta de la 

tierra, sino también Adam Smith en 1723, en su obra la riqueza de las 

naciones en la cual menciona que la renta se va a considerar como el 

precio que se paga por el uso de la tierra, es la más alta que el 

arrendatario pueda pagar en las circunstancias de la tierra en un 

momento dado. 

Pero una aportación más importante fue la del ingles James 

Anderson (1777) puesto que realiza una descripción más precisa de la 

teoría de la renta de la tierra al utilizar el concepto de ingreso 

diferencial27 esto al tener tierras de diferente calidad y productividad.  

Ahora bien la renta diferencial se refiere a la productividad de la 

tierra entre más productiva sea mayor va a ser la renta que se puede 

cobrar por ella, las menos productivas tendrán una renta menor y 

también figuran las tierras de una mala calidad que van a tener una 

renta nula. 

Sin embargo no solo es motivo de si la tierra es buena o es mala, 

existen muchas causas que hacen variar la renta Felguera y García 

(2006), mencionan en 7 puntos28, las más relevantes o con mayor 

impacto son: 

                                                           
27

 David Ricardo también ut i l izo poster iormente e l concepto de ingreso 

d iferenc ia l para poder  diferenc iar las t ierras de m enor cal idad y las de mayor  

cal idad.  

28
 Véase manual práct ico de la producc ión de la r iqueza (2006), segunda par te 

factores de la producc ión.  
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1. La fertilidad de la tierra, porque con menor trabajo y 

capital va a dar mejores frutos y por el contrario si es infértil no va 

a ser tan demandada porque no produciría tanto. 

2. La especialidad productiva de ciertos terrenos, porque 

la explotación de ellos implica un monopolio natural que eleva la 

tasa de la renta, puesto que el producto estará exento de 

competencia, como lo es el suelo de Cuba para la producción de 

tabaco, el de Yucatán para el henequen entre otros. 

3. La importancia del capital destinado a la agricultura, 

porque perfecciona los terrenos combatiendo sus desventajas 

naturales para incrementar su producción29; sin embargo si hay 

ausencia del capital se disminuirá la renta y las tierras fértiles se 

transformarían en tierras estériles. 

4. El trabajo que se le dedica a los cultivos ya que entre 

más trabajo le inviertan mayor será la demanda de su cultivo y con 

esto aumentara su renta. 

5. La dificultad de transportes, puesto que al consumirse 

la cosecha en la misma comunidad va a elevar su precio y si se 

tuviera la posibilidad de transportar esa cosecha eso disminuiría 

su precio. 

6. El régimen aduanero, si los derechos de importación 

son excesivos los productos de la agricultura se encarecerán, pero 

si los derechos son reducidos los productos tenderán a 

abaratarse. 

7. Las circunstancias políticas, financieras y sociales, 

porque según exista una buena administración o no abundancia o 

                                                           
29

 Para Marx esto era lo que llamo renta absoluta, en la cual argumentaba que la 

peor de las tierras también podía dar una renta a partir de inversiones continuas de 

capital y con esto se podía generar una ganancia extra bajo el supuesto de trabajo 

vivo y trabajo muerto que es lo que va a generar valor y plusvalía.  
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miseria, esto va a repercutir directamente en los precios de los 

frutos y en el rendimiento de las tierras. 

Estos siete puntos son sumamente importantes ya que se 

demuestra que diversos tipos de factores van a intervenir directamente 

para la variación de la renta de la tierra. 
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CAPÍTULO II  

LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

2.1 Extracción y etapas de producción 

Para poder analizar la producción y característ icas del agua 

es importante partir del estudio del ciclo hid rológico, ya que este 

se ref iere a la transferencia constante de agua de la t ierra y el mar 

hacia la atmósfera y de regresos nuevamente; esto signif ica que el 

agua pasa por diversos estados físicos para poder caer a la t ierra.  

I primeramente el agua cae a la tierra y puede volverse 

a evaporar inmediatamente hacia la atmósfera, o bien puede 

infiltrarse en la tierra o recolectarse en estanques, lagos y 

evaporarse;  

II posteriormente, logra pasar al ciclo de las plantas y 

regresar a la atmósfera desde el follaje;  

III con ello continua el ciclo y cae el agua sobre las 

montañas para almacenarse sobre la superficie hasta se 

descongele y se filtre en el suelo superficial, entrando a mantos o 

estratos porosos subterráneos los cuales sirven como depósitos 

subterráneos (acuíferos);  

IV así mismo, escurre por la superficie del suelo para 

entrar en corrientes y ríos; 

En síntesis, en los dos primeros casos (evapotranspiración), 

se observa que el agua vuelve a entrar en la atmósfera en flujo y no 

queda disponible para su aprovechamiento; en otros casos, el agua 

entra a fases del ciclo hidrológico dinámico en el que queda, en 

grado variable, disponible en estado líquido para su uso de volver 

nuevamente a la atmósfera o a los océanos. (Ver diagrama 1 y 2 en 

anexos) 
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De esta forma, el ciclo hidrológico determina al suministro de 

agua; la distribución y forma de ese suministro cambia en el espacio 

y tiempo.30 

2.2 La industria del agua 

La disponibilidad de agua se refiere al volumen total de líquido que 

hay en una región. Para saber la cantidad existente para cada habitante 

se divide el volumen de agua entre el número de personas de una 

población. 31 

En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la 

disponibilidad de agua. Las zonas centro y norte de México son, en su 

mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, 

apenas reciben 25% de agua de lluvia. En el caso de las entidades del 

sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz 

y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia 

(49.6%) y en las del sur, también llueve mucho, no obstante, sus 

habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los 

servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda.  

En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más 

baja de agua (apenas 186 m3/hab.); en caso contrario se encuentra la 

frontera sur (más de 24 mil m3/hab.). 

Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha 

disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por 

habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 

mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3 y, en el 2005, era 

de 4 573 m3 anuales por cada mexicano. 

En México, en los últimos años, el número de personas que 

cuentan con agua entubada dentro de su vivienda se ha incrementado; 

en el 2005, sólo 12% recibía agua dentro de la vivienda, lo cual significa 
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 Ibídem p.p.26-28. 

31
 INEGI (2002), Agua potable y Alcantarillado, disponible en línea.  
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que 12 millones de personas se abastecían de agua de pozo, ríos o 

arroyos, de la llave pública o de otra vivienda. 

Por entidad federativa, el número de personas que cuentan con 

agua potable se ha modificado en los últimos años. 

En 1990, 36.7% de la población total del país no tenía drenaje, 

esto representa 29 millones de personas; para el 2005, la cifra se redujo 

a 13.2% (13.2 millones). En Oaxaca, Guerreo y Yucatán, tres cuartas 

partes de la población no disponían del servicio en esa fecha. 

El uso para abastecimiento público incluye la totalidad del agua 

entregada a través de las redes de agua potable, las cuales abastecen a 

los usuarios domésticos (domicilios), así como a las diversas industrias y 

servicios conectados a dichas redes. 

El disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para el 

consumo humano es una de las demandas básicas de la población, pues 

incide directamente en su salud y bienestar en general.32 

El programa APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas (APAZU) el cual surge a partir de 1990, con el fin de 

hacer frente a la creciente demanda de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. El programa tiene cobertura a nivel 

nacional y está dirigido a localidades con población mayor a 2,500 

habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento 

de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, mediante la rehabilitación y construcción de infraestructura 

hidráulica, promover el tratamiento de aguas residuales y apoyar 

acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores.33 

México tiene casi 2, 000,000 de 2km  de superficie y una 

precipitación media anual de 772 mm ; sin embargo, su distribución 

espacial y temporal es irregular ya que en 42% del territorio 

(principalmente en el norte), la precipitación media anual es menor a 
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 CONAGUA, Usos del agua, SEMARNAT 2009 p 9  

33
 Ídem. 
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500 mm , en algunos casos como en las zonas próximas al rio Colorado, 

son menores a 50 mm . En contraste en 7% del territorio, existen zonas 

con precipitaciones medias anuales superiores a los 2, 000 mm  con 

zonas donde la precipitación es mayor a 500 mm .
34 

México cuenta con un escurrimiento superficial virgen medio de 

394 2km , de la precipitación anual, el 23% se vuelve escurrimiento 

superficial; este se suma a 40 3km proveniente de Guatemala, 1.8 3km  del 

rio Colorado y restándole 0.44 3km , que en promedio se entregan a los 

Estados Unidos en el rio Bravo.35 

El clima en la parte norte de México es árido a semi-árido y es en 

esta zona donde se encuentran las ciudades más grandes del país; sin 

embargo, esta región apenas cuenta con menos de la tercera parte de 

los recursos hidráulicos del país. 

De acuerdo con Marín (2002)36, la CONAGUA ha identificado 653 

acuíferos en el territorio nacional, de los cuales 200 de estos acuíferos 

han sido sujeto de uno o más estudios y 188 han sido publicados en el 

Diario Oficial de la Federación, es decir que dos terceras partes de los 

acuíferos de México no han sido cartografiados y en los cuales no se 

conoce su geometría, volumen de agua disponible y otra información 

básica. El agua subterránea proporciona el 70% del agua potable para el 

consumo humano, la tercera parte de la superficie bajo riesgo y el 50% 

de la industria. 

Otro aspecto relevante es la distribución espacio-temporal del 

agua es grande y la zona con mayor abundancia es el sureste de 

México, esto no corresponde al área donde el agua es requerida (el 

norte de México), esto ha resultado un grave problema en cuanto al 

manejo del agua subterránea. 
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 Marín Stillman, Luis Ernesto “El agua en México: retos y oportunidades ” p. 2 

35
 Arreguin 2004 en Marin, p.3  

36
 Marín 2002, p. 4  
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En México existen tres problemas básicos en torno al agua 

subterránea: 

i. sobre-explotación de los acuíferos 

ii. contaminación de los mismos 

iii. intrusión salina 

También se observa que un mayor uso de agua subterránea 

ocurre en zonas áridas y semiáridas del centro, norte y noroeste, donde 

el balance extracción-recarga es negativo y refleja las condiciones de 

sobre explotación en numeroso acuíferos; este hecho alcanza la 

sustentabilidad en las actividades económicas apoyadas en estas 

fuentes de abastecimiento, ya que no sólo se agota el recurso sino que 

en algunas se ha afectado la calidad del agua y se encarece su 

aprovechamiento. 

De los 653 acuíferos identificados para la Gerencia de Agua 

Subterránea de la CONAGUA, de 98 a 102 acuíferos están siendo sobre-

explotados, en estos acuíferos la recarga es de unos 9.0
año

km3

 y la 

extracción de 13.9
año

km3

, representando la recarga el 65% de la 

extracción total. 

Lo anterior significa que estos acuíferos sobre-explotados se 

extrae el 51% del total a nivel nacional, donde el sector agrícola utiliza 

un 70% de las extracciones y al mismo tiempo, representa el usuario 

más importante del agua subterránea; posteriormente, los usos público-

urbano e industrial representan aproximadamente el 22% del bombeo 

total y poco más del 6% respectivamente.37 

Los problemas de contaminación en México pueden ser vistos 

desde dos puntos de vista: contaminación antropogénica y 

contaminación natural; al mismo tiempo, la contaminación antropogénica 

puede ser dividida en tres tipos: bacteriológica, inorgánica y orgánica. 

La contaminación natural se encuentra relacionada principalmente 

con áreas donde se encuentran elementos o compuestos naturales que 
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 CNA, “Anuario estadístico 2008”, SEMARNAT, México 2008, p.p 16-30. 
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son tóxicos como el plomo o arsénico; uno de los problemas más 

alarmantes que enfrenta México es la contaminación bacteriológica, esto 

es causado principalmente a la falta de tratamiento de las aguas 

residuales. 

En México la cobertura de alcantarillado en el medio urbano es del 

90%, el en el medio rural es del 37%, y a nivel nacional del 76%; para el 

tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, se cuenta 

con 361 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con 

una capacidad instalada de 25 m3/s.  

Sólo tiene capacidad instalada para tratar el 24 % y el 50 % del 

agua tratada es para reuso (ver diagrama 3 en anexos), y no para el 

control de la contaminación. En la industria hay 282 plantas para el 

tratamiento de sus aguas residuales, con una capacidad instalada de 20 

m3/s. Del 43 % total de aguas residuales que genera la industria sólo 

tiene capacidad para tratar el 25 % de ellas, se estima que sólo el 50 % 

de las plantas operan regularmente. 

2.3 Las aguas residuales 

Un aspecto de vital importancia en el tema de aguas residuales es 

la conservación  del recurso y promover la conservación de los cuerpos 

receptores de aguas nacionales. (Ver tabla 2 en anexos).  

Con el objetivo de ayudar a la preservación del entorno ecológico, 

medio ambiente, pero sobre todo  para el control y almacenamiento de 

aguas residuales se tiene como fundamento legal la Ley de Aguas 

Nacionales y su reglamento; aunado a la Ley Federal de Desechos en 

Materia de Agua y a la normatividad vigente al respecto es: 

 NOM-001-ECOL-1996 (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 06 de enero de 1997), esta norma hace referencia  a los 

límites máximos permitidos de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales vertidas en aguas y bienes nacionales; también establece las 

fechas en que los responsables deberan cumplir con las descargas 

municipales e industriales a los cuerpos receptores de acuerdo al 
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tamaño de la localidad y con base en la población que se registró en el 

XI Censo General de Población y Vivienda de 1990. 

El cumplimiento de dicha norma es gradual y progresivo en base a 

los rangos de población para las descargas municipales y las no 

municipales. 

 NOM-002-ECOL-1996 (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de septiembre de 1998), destaca que los límites 

máximos permitidos de contaminación para las aguas residuales 

tratadas que se reusen en servicios al público. 

 NOM-004-ECOL-2001, establece las especificaciones y los 

límites máximos permisibles de contaminantes para los lodos 

provenientes de desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano 

municipal, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, con el objetivo de posibilitar su aprovechamiento o 

disposición final. 

Por otra parte, de acuerdo con la CONAGUA en 2000 se tienen 

inventariadas 1,018 plantas con una capacidad instalada  de 75,953 lps; 

para el 2008 las 1,833 plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales en el país trataron 83.6 sm /3

, es decir 40% de los 208 

sm /3

, recolectados en los sistemas de alcantarillado. 38 (Ver tabla 3 y 4 

en anexos). 

 

2.4 Costos y precios del agua 

Es importante citar que la mayoría de los países miembros de 

la OCDE han implementado un sistema de precios de agua que 

ref lejen mejor los costos marginales (sociales) incurridos en 

proveer el servicio, estimular la ef iciencia económica y lograr un 

uso sustentable de los recursos.  

                                                           
38

CONAGUA, “Atlas Digital del agua 2010”, CONAGUA México 2010, disponible en 

línea. 
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También se destaca que, las inst ituciones encargadas de la 

disposición y oferta de agua pública han experimentado reformas 

signif icat ivas a lo largo de los años; a su vez, se han presentado 

muchas situaciones distintas, tal como el desplazamie nto en el 

papel de los gobiernos alejándose de la simple condición de 

suministro para convert irse en un regulador de servicios de agua.  

Lo anterior, ha sido complementado con un papel más 

importante para el sector privado, ya que hasta ahora la mayoría 

de esos países han optado por el modelo de concesión, donde se 

participa manejando algunos servicios, al mismo t iempo, el sector 

público ret iene el control y la propiedad del sistema.  

Es decir,  no existe ningún caso de propiedad privada total de 

los sistemas de suministro de agua, pues puede no ser deseable o 

resultar en un monopolio social.  

Los ingresos provenientes de cargos habitacionales por agua 

mantienen una estructura que comprende sistemas de bloques 

crecientes en tamaño y precio, diversas formas de s istema 

volumétrico, tarifas con tasa f i ja predominante, e inclusive la 

recuperación de costos por el servicio de agua a través del sistema 

imposit ivo general.  

Consecuentemente, se ha observado un movimiento general 

para alejarse de estructuras de bloques con precios f i jos 

crecientes para el sector doméstico, hacia alguna forma de tarifa 

volumétrica o de bloques tarifarios paulatinamente crecientes.  

Sin embargo, en México, existen dos t ipos de tarifas:  

 Tarifas de servicio medido ,  consiste en f i jar el precio de 

acuerdo al volumen de agua consumido por el usuario, cuantif icado 

a través de un medidor.  

 Tarifas de cuota fi ja , estas se ref ieren a aquellas en 

donde se paga un monto igual, independientemente del volumen de 

agua consumido.  
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Por lo anterior, para f i jar  las tarifas la legislación de cada 

entidad federativa establece los órganos facultados para ello; sin 

dejar de lado que las tarifas se establecen con base en un estudio 

socioeconómico y f inanciero del área geográfica  en donde se 

aplicarán, teniendo presente que ésta ref leje la estructura marginal 

de costos de extracción y distr ibución.  (Ver graf ica 1 y 2 en 

anexos) 

La mayoría de los países de la OCDE usan tarifas duales 

(con componentes f i jos y volumétricos), donde la presión 

volumétrica alcanza cuando menos 75% de la facturación por agua.  

Estas modif icaciones eventualmente están conduciendo a 

una mejor expresión de costos marginales en los precios de agua y 

por lo tanto, hacia mejores incentivos para conservar el l íquido.  

En el pasado, las polít icas orien tadas a mejorar la 

disponibil idad de los servicios de agua han servido para apoyar a 

grupos muy necesitados de ingresos; igualmente han estado 

encaminadas a la aplicación de subsidios parejos en el consumo o 

a brindar concesiones para la uti l ización gratui ta de agua. Así 

varios países han desarrol lado estructuras tarifarias innovadoras 

que ofrecen precios diferentes favoreciendo a grupos de 

consumidores de ingresos bajos.  

Con todo, en la medida que los costos de suministros y 

derechos de agua aumentan, el balance costo-beneficio por metro 

cúbico habitacional individual (inclusive por departamento) se 

orienta hacia su medición en términos económicos y ambientales.  

De acuerdo a lo anterior, los precios del agua disponible 

incluida la de saneamiento, se ha incrementado de manera 

signif icat iva durante la últ ima década; así mismo se ha mostrado 

un amplio espectro de prácticas concernientes a la aplicación de 

impuestos sobre los servicios relacionados con el agua.  

Sin embargo, el IVA es generalmente el más cobrado,  con 

tasas que a veces exceden el 20%, se agrega que por disposición 
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legal éste se aplica a numerosas familias en al menos 11 países 

miembros de la OCDE, los cargos por contaminación se util izan en 

7 países. 

En conclusión, estos impuestos y cargos se uti l i zan en los 

servicios de agua de uso doméstico y algunos otros son aplicados 

con propósitos ambientales.  

La recuperación del principio de recuperación total de costos 

se ref iere a la reducción signif icat iva de los subsidios directos y 

los grupos de usuarios ; es decir, la reducción de los subsidios a 

los usuarios del servicio del agua no sólo cubre los objetivos de 

recuperación de costos sino también el problema de alcanzar una 

mayor cal idad y estabil idad del servicio en el largo plazo.  

Así mismo la implementación de esta medida traería como 

consecuencia mayor estabil idad f inanciera en el suministro del 

agua y a su vez, estimular el ahorro del l íquido  por parte de los 

consumidores.  

Aunado a lo anterior expuesto, otra medida que contribuiría a 

la mejora económica del suministro de este recurso es el uso de 

tarifas volumétricas a través del cobro de los costos por unidad de 

usuario y con el lo incluir objet ivos de equidad mediante cargos a 

los consumidores de acuerdo a su localización y nivel de consumo.  

También, la implementación de tarifas asociado a bloques 

volumétricos t iene la ventaja de promover la conservación del agua 

y faci l itar la disponibi l idad del servicio a familiar de bajos ingresos.  

De acuerdo al Programa Nacional Hidrológico 2007 -2012, 

para fortalecer el desarrol lo técnico y la autosuficiencia f inanciera 

a través del incremento de la ef iciencia global es necesario 

desarrol lar y al mismo tiempo promover esquemas técnicos y 

f inancieros que permitan generar los recursos necesarios para 
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ampliar, operar, administrar y mantener en buenas condiciones la 

infraestructura de agua potable, alcantari l lado y saneamiento. 39 

Es importante resaltar que en 1992 México adoptó una nueva 

ley de agua que consistía en transferir las concesiones en el 

mercado correspondiente, sujetas a su rat if icación por las 

autoridades administrativas del gobierno. Aunque la Comisión 

Nacional de Agua (CONAGUA) ha aceptado el concepto de 

mercado de transferencias, manteniendo una fuerte autoridad 

sobre las traslaciones intersectoriales, entre cuencas y cualquier 

modif icación  que pueda tener efectos ambientales adversos.  

A su vez, la CONAGUA entrega el agua en bloques y la cobra 

a precios que incorporan un monto variable de subsidio; 

posteriormente, la vende a crédito a los municipios y estos  a su 

vez, revenden a los consumidores f inales.  

Sin embargo, muchos municipios infr ingen en créditos con la 

CONAGUA, los cuales se transfieren de un año a otro en forma de 

cartera vencida, posterior a un quinquenio les concede un 

descuento por el pago del adeudo o se cancela la deuda 

totalmente mediante un subsidio.  

Continuando con lo anterior, las cantidades involucradas son 

muy cuantiosas y al mismo t iempo, se realizan sin armonía de la 

polít ica de subsidios que siga el resto del sector público; se debe 

dejar en claro que, los municipios t ienen incentivos para incurrir en 

deudas y tramitar la cancelación del adeudo.  

En cuanto al reglamento de derechos de propiedad México 

aplica la doctrina de apropiación proporcional del agua disponible 

dentro de la cuenca o del sistema respectivo; estos derechos de 

usuario son generalmente considerados de acuerdo a los 

antecedentes y su conocimiento pleno, con el derecho de regresar 

los f lujos reservados para sostener esos privilegios.  

                                                           
39

 CONAGUA, “Situación del Subsector Agua potable, alcantarillado y saneamiento ”, 

SEMARNAT, Noviembre 2010, México, p. 54.  
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Estos han traído como consecuencia la  reducción de 

prescripción de derechos de f lujos rechazados y el beneficio del 

impacto a terceros como resultado de alteraciones de los f lujos no 

deseados. 

En el caso de agua urbana, rural y de saneamiento carecen 

de f inanciamiento y sus costos de recuperación constituyen 

problemas mayores; es evidente que en los costos f inancieros hay 

implicaciones económicas amplías en relación al t iempo requerido 

para tener acceso a servicios básicos. 40 

En este contexto, también es importante contar con 

estructuras tarifarias que garanticen la recuperación de los costos 

por la prestación del servicio, y que además cumplan con los 

objetivos de asegurar el acceso al servicio de agua potable a toda 

la población, con esto que fomenten su uso ef iciente.  

Sin embargo realmente no existe una estructura t ipo que 

pudiera ser usada en todos los casos, ya que los costos en la 

prestación del servicio de agua varían dependiendo de las 

características de los procesos de captación, conducción, 

potabil ización, desinfección y suministro; por  ende, la base para la 

determinación de tarifas deberá considerar los costos reales de los 

procesos, sin pasar las inef iciencias a los usuarios.  

En síntesis, además de determinar los costos reales, deben 

determinarse los costos ideales y realizar acciones de 

mejoramiento de ef iciencia que impidan estar generando costos 

innecesarios que tengan que ser f inalmente cubiertos por los 

usuarios a través de las tarifas o que se conviertan en un déficit 

para la operación de los sistemas de agua potable.  

Por otra parte, es fundamental contar con un adecuado 

control del padrón de usuarios y de los sistemas de medición, 
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 CONAGUA (Marzo 2010), “Estadísticas del Agua en México 2010”, SEMARNAT, 

México, p.p. 9-14. 
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facturación y cobranza, que permitan obtener los mayores ingresos 

posibles.  

Además de contar con una estructura tarifaria adecuada, es 

necesario que ésta se actualice periódicamente para que no 

pierdan su valor y puedan cubrir los costos de la prestación del 

servicio.  

Generalmente la actualización se basa en la uti l ización de un 

índice que puede ser el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC). Sin embargo, no siempre se realiza periódicamente el 

reajuste y las tarifas se van devaluando año con año, lo que 

signif ica menores recursos para la operación y obliga a 

incrementar de forma sustancial las tarifas de un año a otro para 

recuperar las pérdidas acumuladas, generando inconformidad en 

los usuarios.41 

Por últ imo, en nuestro país muchos de los problemas 

derivados de la sobreexplotación del agua son provocados porque 

las tarifas que pagan los agricultores por el uso de este recurso no 

ref lejan su verdadero costo; por consiguiente lo anterior se debe 

replantear el actual esquema de subsidios al uso de agua y con 

esto promover un esquema que fomente la tecnif icación y el uso 

ef iciente de este vital l iquido. 42 

                                                           
41

 Ídem. 

42
 De La Madr id Cordero Enr ique (2009) , “ Agua y Agr icultura en México y e l 

Mundo ” ,  F inanc iera Rural,  Méx ico,  p. 3.  



 51 

CAPÍTULO III 

LA DEMANDA: USOS DEL AGUA 

 

3.1 Uso doméstico 

En este capítulo se hará  hincapie en los diversos usos que 

se le da al agua como lo es el uso domestico o residencial, el uso 

agrícola (el riego), en la generación de energía eléctrica, así como 

insumo para la producción de bienes.  

Por lo antes citado, respecto al uso domestico o también 

llamado uso consuntivo 43 a nivel mundial sólo un 5% de la 

extracción de agua se destina al uso doméstico (necesidades de 

higiene personal de la población) y el 2% es para l impieza urbana; 

estos datos ref lejan un panorama acerca de su disponibil idad, sin 

embargo en países emergentes el l iquido es escaso generalmente 

de muy baja calidad y  con un costo excesivamente  elevado solo 

en algunos de el los.  También  se ha observado que en los países 

desarrol lados el servicio es de primera, esto ref iere a que el costo 

es bajo y el agua es de muy buena calidad.  

En México la situación debe de ser preocupante el INEGI 

(2007) presenta las siguientes estadísticas, México cuenta con 

472,194hm3 de agua lo que nos coloca como un pa ís con 

disponibil idad baja de agua, a esto se incluye el aspecto de las 

tarifas bajas que se cobran por el agua y esto afecta a los costos 

de operación porque no son fácilmente recuperables, esta 

situación lejos de ayudar empeora la situación de conservaci ón y 

cuidado del agua ya que ahorrarla no estaría contemplado por la 

sociedad. 

Para el 2005 en México la disponibil idad de plantas 

potabil izadoras fue de 864 plantas, de las cuales sólo 770 se 

                                                           
43 Se le l lama así a los usos fuera del cuerpo de agua para los  que  e l l íquido 

se transpor ta al  lugar donde será ut i l izado y ya no regresa,  n i to tal  n i  

parc ia lmente, a l cuerpo de agua del  que se extrajo.  
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encuentran operando, también cuenta con 4,000 presas que sirven  

para abastecer de agua a la población, algunas de el las tienen la 

infraestructura para generar energía eléctrica.  

En sintesis se destaca que el suministro de agua para uso 

doméstico se va tornando cada vez más preocupante por diversos 

factores, entre el los destacan el aumento poblacional, la falta de 

conciencia en el cuidado del agua la infraestructura que día con 

día se hace cada vez más obsoleta y por últ imo la falta de un 

ajuste a los precios del agua de acuerdo al uso y consumo de esta; 

en el Distr ito Federal el cobro del agua se l leva acabo por bloques 

de 10 m3, rebasando este límite se hace un cargo extra por cada 

metro cúbico adicional que se consuma.  

La organización mundial de la salud (2009) destaca que las 

personas ut il izan el agua para diversas actividades pero no todas 

son consideradas de gran importancia siempre existen 

prioridades44, (Ver diagrama 4 en anexos) un claro ejemplo de lo 

anterior, es  el agua para beber es más importante que la util izada 

para lavar ropa, por lo que acentúa tener que jerarquizar los usos 

del agua donde esta es escasa.  

 También se agrega que la demanda va a modif icar la calidad 

del agua, ya que no es lo mismo necesitar agua para beber que 

necesitarla para el baño o para lavar nuestra ropa, por ese motivo 

esta tiende a ser de menor calidad por no ser para consumo 

humano. 

De acuerdo con Jaramil lo (2003) en México el agua se cobra 

de dos maneras, las tasas constantes y las tasas crecientes por 

bloques, esto se ref iere a que en las tasas constantes los usuarios 

pagan siempre lo mismo por cada metro cúbico uti l izado, mientras 

que por bloque se cobra por rangos o tramos, un ejemplo de este 

tipo de cobro se encuentra en los municipios ya que cobran una 
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 Organizac ión mundia l  de la salud (2009),  “ Cant idad mínima de agua 

necesar ia para uso domést ico ”  p.1.  
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tarifa menor por el primer volúmen de consumo y van 

incrementando la tarifa para los bloques de consumo 

subsecuentes.45 

En México el suministro de agua potable en zonas rurales es 

de 68% de cobertura, mientras que para las zonas urbanas es del 

94.6% cifras ofrecidas por el Consejo Consuntivo del Agua A.C. 

(2002); (ver graf ica 3 y tabla 5 en anexos) sin embargo pese a esta 

disparidad el precio del agua es el mismo en zonas donde escasea 

y en donde nunca falta.  

En ese sentido Salazar y Pineda (2010) ven importante que 

los cobros se efectúen por medio de medidores que unicamente 

están instalados en el 53% de las tomas de agua, para que de esa 

manera el cobro sea en función del consumo real y no como en el 

otro 47% de tomas de agua que no cuentan con medidor o no 

funcionan en este caso el cobro se hace de acuerdo a una cuota 

f i ja, que va a traer consigo la falta de incentivo para el ahorro por 

parte del usuario.46 

3.2 El agua como insumo de producción  

El agua como insumo en el contexto productivo ha sido de 

gran importancia a lo largo de la historia de la humanidad, puesto 

que sin ella no se podría conservar la vida; sin embargo hay 

factores que se deben tomar en cuenta como el que señala Monge 

(2006) "Se t iene que tomar en cuenta que las actividades 

productivas requieren de agua como insumo, pero también se sabe 

que los cuerpos de agua han sido util izados como vertedero donde 

se depositan los desechos industriales y agrícolas" [Monge, Flores 

(2006), p. 3].47 
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 Jaramil lo Mosqueira Luis A,  (2003) “Modelando la demanda de agua de uso 

res idenc ia l  en México ”  p.2.  

46
 Salazar  Adams Alejandro y Pineda Pablos Nicolás (2010) , “ Factores que 

afectan la demanda de agua para uso doméstico en México ” ,  p .12.  

47
 h t tp: / /www. infoforheal th.org/pr /prs/sm14/sm14chp1.shtml#top . 30 de Enero 

de 2006 en Monge F lores Esteban (2006),  p.3.  

http://www.infoforhealth.org/pr/prs/sm14/sm14chp1.shtml#top
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Por tal motivo, el agua es de gran importancia tanto en el 

hogar, en la industria y el sector agrícola, en el hogar es uti l izada 

como insumo para preparar al imentos pero es en la industria y el 

sector agrícola es de gran importancia porque sin el la los procesos 

para poder producir al imentos o bienes intermedios no serían 

posibles.  

De lo anterior se deriva la necesidad por tener acceso al 

agua para satisfacer las necesidades tanto vitales como de 

producción puede traer confl ictos como consecuencia de la gestión 

del agua ya que algunos buscarán la equidad en su distribución y 

otros únicamente  buscarán su beneficio particular, uno de estos 

problemas se presenta con la contaminación del agua en los 

procesos productivos, en este sentido retomando a Monge (2006) 

señala que la agricultura es la act ividad que más contaminación 

produce y cita:  

"En prácticamente todos los países en los que se aplican  

ferti l izantes agrícolas y plaguicidas, se han contaminado acuíferos 

subterráneos y el agua de superf icie; los desechos animales son 

otra fuente de contaminación persistente en algunas zonas. El 

agua vuelve a los ríos y arroyos después de haberse ut il izado  para 

el riego está a menudo seriamente degradada por el exceso de 

nutrientes, sal inidad, agentes patógenos y sedimentos que suelen 

dejarla inservible para cualquier otro uso posterior, a menos de 

tratarla habitualmente a gran costo en instalaciones depura doras 

de agua.48 

En México la producción de agua embotellada es considerada 

la segunda industria que más contamina el agua dulce, sólo por 

debajo del sector agrícola y si tomamos en cuenta que México es 

el segundo consumidor de agua embotellada con un consu mo per 

capita que supera los 170 litros por año y esta cifra va aumentando 

año con año, lo que signif ica que de no mejorar la infraestructura a 
                                                                                                                                                                          

 

48 
Ibídem p.5.  
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favor de la no contaminación del agua el problema en algunos 

años va a ser muy dif íci l de solucionar ya que afec taría 

directamente la producción en otros sectores donde el agua es un 

insumo vital.  

Aunado a lo anterior Aguilera (1997a) menciona que 

siguiendo a Coase, muchos economistas olvidan que un factor de 

producción no es sólo una entidad física que una empresa 

adquiere y usa sin ningún t ipo de restricciones, sino que es un 

derecho a l levar a cabo una lista l imitada de acciones 49 

Para f inal izar, la producción de alimentos es la act ividad que 

más agua uti l iza como insumo, esto es tres cuartas partes 

aproximadamente a nivel mundial y se estima que esa proporción 

aumente año con año motivo por el cual la tecnología se debe 

convert ir en una herramienta fundamental para controlar la calidad 

y evitar su agotamiento.  

3.3 La agricultura y el agua 

Tanto a nivel nacional como internacional, la agricultura ha 

sido y sigue siendo la principal fuente de producción de alimentos, 

por lo anterior se resalta que  México como principal productor de 

maíz y de trigo a nivel mundial, requiere de menor ca ntidad de 

agua para la producción de estos dos productos.  

De la Madrid (2009) destaca que para producir un ki lográmo 

de maíz se requieren 900 lit ros de agua y para la misma cantidad 

de tr igo se requieren 1,300 l itros de agua, siendo el arroz el que 

más agua requiere por kilográmo producido con 3,400 litros de 

agua.50 (Ver graf ica 4 en anexos).  

De lo anterior Pérez (2010) menciona que para producir 13 

millones de toneladas de maíz se requieren 6.6 mil lones de 
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Aguilera (1997a) en Agui lera Kl ink  Feder ico (1998),  “ Hacia una nueva 

economía del  agua:  Cuest iones fundamentales ” ,  p .4.  

50 
De la Madr id Cordero Enr ique (2009),  “ Agua y agr icu ltura en México y  e l  

mundo ” ,  p .1.  
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hectáreas de temporal o bien 1.8 millones de hectáreas de riego; si 

se util izaran s istemas de riego en las 173 mil hectáreas de trigo, 

se obtendrían 3.2 veces más la producción actual. 51 

Por lo tanto, el crecimiento poblacional podría convert irse en 

un problema para el abasto de al imentos, sin embargo la 

producción agrícola ha ido creciendo a la par de la población, por 

lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pronostíca 

que dentro de 20 años se necesitara un 60% más de agua para el 

sector agrícola, esto con el f in de cubrir la  demanda de alimentos 

a nivel mundial.  

En México hay hectáreas de temporal y de riego el total de 

ellas según cifras del INEGI es de 30.2 millones de hectáreas 

disponibles para el sector agrícola, de este total el 5.6 millones 

son de riego52 que a pesar de sus altos consumos de agua estas 

deben de aumentar,  ya que las tierras disponibles de temporal se 

ven afectadas por el cambio cl imático lo que podría comprometer 

seriamente el abasto de alimentos.  

Actualmente las hectáreas de riego han aumentado, 

colocándose en los 6.4 mil lones de hectáreas lo que nos colo ca en 

sexto lugar a nivel mundial en superf icie e infraestructura de riego, 

y pese a necesitar demasiada agua para poder producir ese 

consumo se just if ica ya que la productividad es 3.7 veces más 

grande que las hectáreas de temporal, esto representa  50% d e la 

producción agrícola del país.  

Al respecto para De la Madrid (2009) la productividad 

agrícola no solamente debe medirse por el número de toneladas 

producidas por hectáreas, sino también por los metros cúbicos de 

agua ut il izados para producir una tonelada de al imentos.53 
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Pon consiguiente, en la actualidad una tercera parte de la 

cosecha mundial de alimentos y más del 50% de la producción de 

granos proviene de la agricultura irrigada, que únicamente cuenta 

con el 20% de las t ierras cult ivadas en el mundo. 54 

Por lo anterior es importante señalar que poco más del 33% 

del agua que es ut il izada para la agricultura es agua subterránea 

(ver graf ica 5 en anexos), el resto se obtiene de fuentes 

superf iciales.  

3.4 Electricidad y agua 

En el país el uso que se le da al  agua es vital para el 

consumo humano y para satisfacer sus necesidades diarias, así 

como insumo para procesos productivos, pero también es 

importante en la generación de energía a este tipo de consumo se 

le denomina no consuntivo. 55 

La generación de energía se lleva a cabo por medio de 

centrales hidroeléctricas, de vapor duales, termoeléctricas, Carbo 

eléctricas, de ciclo combinado, de turbo gas y de combustión 

interna, de todas estas la más uti l izada en México para generación 

de energía eléctrica es la central hidroeléctrica; a nivel nacional 

hay 13 regiones encargadas de la administración del agua, siendo 

la cuarta y la novena región las de mayor importancia por tener las 

plantas hidroeléctricas más grandes del país. (Ver tabla 6 en 

anexos) 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reporta que el 

volumen de agua util izado para este uso es de 164.6 millones de 

metros cúbicos,56 con los cuales se genera aproximadamente el 
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11% de la energía del país y t ienen una capacidad instalada del 

22%. (Ver tabla 7 en anexos) 

Una ventaja de las centrales hidroeléctricas es que su 

mantenimiento y operación tiene costos muy bajos, y que el agua 

empleada para la generación de energía puede ser regresada a los 

ríos y lagos sin tener ningún problema, porque no es sometida a 

ningún tratamiento ni contaminante durante la producción de 

energía.  

En México  hay 64 centrales hidroeléctricas, de las cuales 20 

son de gran importancia y 44 son pequeñas centrales. Suman un 

total de 181 unidades generadoras de este tipo. 57 

El proyecto más reciente de este tipo esta a cargo de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Nayarit l lamado “La 

Yesca” que será la planta hidroeléctrica con mayor capacidad de 

generación de todo el país, tendrá una cuenca con capacidad para 

2,390 mil lones de metros cúb icos de agua, lo que equivaldría a dos 

años de consumo de agua en el Distri to Federal.  

Por lo anterior cabe mencionar, que el agua sigue y seguirá 

siendo un recurso muy importante tanto para la vida como para 

satisfacer las necesidades del ser humano.  
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CAPÍTULO IV 

EL MERCADO DEL AGUA COMO SOLUCIÓN EN MÉXICO 

4.1 Experiencias de gestión del agua 

Generalmente en todo el mundo se han hecho esfuerzos por 

mejorar la correcta util ización del agua, haciendo conciencia a 

través de programas que incentiven su cuidado , aunado a eso 

también se han modif icado, promulgado nuevas leyes y polít ica 

que ayuden a una mejor gestión del l iquido; sin embargo, los 

cambios no han resultado signif icat ivos ya que el crecimiento de la 

población evita que los consumos tanto en la indus tria, la 

agricultura y las zonas urbanas diminuyan,  por lo tanto es obvio 

que lo antes citado no va a disminuir,  al contrario año con año irán 

aumentando. 

Por tal motivo lo que se tiene que lograr y tener como 

objetivo es gestionar el agua de la mejor manera para que de esa 

manera se pueda dar una distr ibución más equitativa y justa en 

todos los aspectos, y así lograr un ahorro de agua.  

También se agrega que, en los Estados Unidos los primeros 

esfuerzos para mejorar la ut il ización del agua fue en 1988 en el  

estado de Massachusetts, donde se sustituyeron los tanques de 

los sanitarios de 18 a 20 litros por unos de  6 litros como máximo, 

esta medida muy pronto se extendió por más estados.  

Siguiendo con lo anterior Amy Vickers 58 , estimo que con las 

medidas tomadas el consumo doméstico en los Estados Unidos 

decrecería gradualmente de 291 a 204 lit ros diarios per capita, lo 

que signif icaría una reducción del 30% aproximadamente en el 

consumo de agua.  

Otro ejemplo de gestión lo mostró el estado de Arizona donde 

se implementaron leyes en 1980 para reducir la extracción de 

aguas subterráneas, también se aplico un impuesto para quien 
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quería o tenía la necesidad de extraer más agua de los mantos 

acuíferos de la que los mismos mantos pudieran recuperar 

naturalmente.  

Continuando con lo anterior en Long Island tuvo lugar un 

consenso entre vecinos para que se aumentaran veinticinco 

centavos al impuesto que pagaban por derechos de agua, porque 

el condado de Suffolk compro tierras para impedir asentamientos 

urbanos y que estos afectaran las recargas de acuíferos por volver 

impermeable el suelo.  

También en España la gestión del agua es un tema que se 

esta tratando por la falta del recurso que como en casi todos los 

países del mediterráneo tienen graves carencia, por ese motivo la s 

medidas que se deben de tomar están dir igidas a la sociedad para 

que esta haga conciencia del problema.  

Ya que en España como en gran parte de Europa del sur la 

sequía provoca que la sociedad vea en la infraestructura la 

solución para disminuir la escasez de agua, sin embargo la clave 

según C. Marcet, Cobacho, Almandoz, C. Rochera y Arregui (2002) 

en una zona con alto estrés hídrico desde una perspectiva tanto 

económica como ambiental, el ahorro y la ef iciencia en su uso va a 

resultar mejor que aumentar la disponibi l idad.59 

De lo anterior, el rubro que ha presentado mayor inef iciencia 

en la gestión del caso español es el uso urbano, porque la escasez 

llego a niveles tan crít icos que por cinco años (1991 -1995) se 

presentaron cortes al suministro de agua que l legaban a durar 

hasta diez horas diarias.  

En los países con problemas de escasez de agua C. Marcet, 

Cobacho, Almandoz, C. Rochera y Arregui (2002) señalan 4 puntos 
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que pueden ser fundamentales para conseguir una nueva cultura 

del agua a través de alguno de estos puntos. 

1. En países muy desarrol lados (como es el caso de 

Alemania), los altos niveles de contaminación pueden 

generar una gran preocupación en la opinión publica. 

Una mejor gestión del agua es, así, la herramienta más 

ef icaz para solventar el problema. 

2. En países menos desarrollados, con altas tasas de 

natalidad y donde la población t ienda a concentrarse en 

grandes ciudades (como es el caso de México), el uso 

ef iciente del agua es más que necesario. De lo 

contrario se deriva que, la capacidad de las 

infraestructuras hidráulicas (plantas de tratamiento, 

estaciones de bombeo, arterias principales, etc.) 

pasará a ser rápidamente insuficiente.  

3. En los países con un alto estrés hídrico, como los del 

sur de la Unión Europea, la necesidad de promover el 

uso ef iciente del agua se torna una cuestión crít ica en 

años de sequía, cuando es preciso racionar de algún 

modo el consumo de agua para luchar contra el déficit  

de recursos .  

4. Por ult imo, se encuentra la evidencia del cambio 

climático que se esta produciendo a escala planetaria y 

en términos hidrológicos, signif icara una disminución 

del agua disponible. Con el t iempo, será cada vez más 

dif ícil equil ibrar la demanda con la oferta. 60 

A medida que los puntos anteriores se vayan poniendo en 

marcha el cambio en la cultura del agua va a ser signif icativo al 

respecto el ministro alemán Tritt in (2001) destaco cuatro aspectos 

importantes:  
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1. La gestión ef iciente del agua es el elemento clave para 

luchar contra la pobreza y lograr efectivamente un 

desarrol lo sostenible;  

2. La gest ión ef iciente del agua depende enormemente de 

una estructura de gestión moderna y ef iciente;  

3. El mejor modo de conseguir una gestión ef iciente es de 

forma descentral izada, puesto que son los usuarios 

locales los más interesados en mantener la 

disponibil idad de sus recursos hídricos a largo plazo.  

4. Todos los agentes interesados deben participar de 

forma activa en el proceso. 61 

A esto se añade que en España como en el caso de México 

(que tocare en el próximo punto), las aguas tanto subterráneas 

como superf iciales son de dominio del Estado y su explotación, 

extracción o uti l ización se da por medio de concesiones otorgadas 

por el mismo Estado.  

Por otra parte en America Latina y el Caribe se encuentra el 

30% del agua a nivel mundial; sin embargo estas  se encuentra 

concentrada en países con baja densidad poblacional, este 

porcentaje esta unicamente localizado  en 3 países (Perú, Colombia 

y Brasil) contrario a esto, las regiones comprendidas por el Golfo 

de México, la Cuenca del Atlántico Sur y la Cuenca de la Plata 

conforman un 25% de territorio en America Latina y el Caribe, las 

cuales t ienen una concentración poblacional del 40% y cuentan 

con el 10% de recursos totales en la región.  

Lo que ha provocado que los gobiernos implementen nuevas 

e innovadoras polí t icas publicas para la asignación y distr ibución 

de los recursos hídricos disponibles; se destaca que, en algunos 

países los derechos de explotación y distribución del agua se han 

concesionado a empresas privadas para que estas puedan mejorar 

la infraestructura, pero siempre bajo la atenta supervisión de los 
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Gobiernos que así lo necesiten para que puedan garantizar el 

correcto manejo de los recursos públicos.  

Estas medidas de privatización en las islas del Caribe se han 

ido incluyendo poco a poco para poder gestionar de mejor manera 

el agua ya que en estos lugares  existe una densidad poblacional 

muy grande y su territorio es muy pequeño, por lo que la 

privatización es una buena medida para impedir que sus pocas 

aguas subterráneas se sigan salinizando.  

Un punto también a resaltar es que el papel  que juega el 

Banco Mundial  en el f inanciamiento de proyectos para 

mejoramiento de infraestructura, con ello busca que los gobiernos 

ya no se encarguen de la operación del l iquido, sino sean  el 

administrador, regulador del func ionamiento y la operación dejarla 

en manos de las empresas privadas principalmente; por 

consiguiente, el Banco Mundial no sólo se preocupa por dar 

f inanciamientos sino también ayuda a países a desarrol lar nuevas 

polít icas y leyes enfocadas en comunidades rurales y familias de 

escasos recursos.  

Con estas medidas el Banco Mundial quiere que el servicio 

tenga más ef iciencia, que el medio ambiente no sufra deterioro,  

por últ imo busca que el acceso al agua sea igual para todos (Ver 

graf ica 6 y tabla 8 en anexos). 

También el Banco Interamericano de Desarrollo promueve y 

f inancia proyectos encaminados a mejorar las redes de agua 

potable, alcantaril lado y saneamiento en toda América Latina. (Ver 

tablas 9 y 10 en anexos)  

Para concluir,  en Sudamérica el caso más sobresaliente de 

gestión es el chi leno, por su modelo de libre mercado que fue uno 

de los pocos países que lo establecieron formalmente y depositó 

su plena confianza en el sector privado el cual ataca el problema 

de escasez del agua en Chile por medio del tratamiento de aguas 

residuales, que en 2007 se trataba el 82% y la meta marcada para 
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el 2010 era tratar el 100% de las aguas servidas para poder lograr 

ese porcentaje el gobierno abrió un programa para privatizar y 

concesionar el tratamiento del agua, sin embargo el incumplimiento 

de las metas f i jadas es consecuencia de la cancelación de la 

concesión. 

Bradley (2007) menciona que son muchas las razones para el 

éxito de las privat izaciones y concesiones en Chile, estas incluyen 

la estabil idad polít ica y económica del país condiciones que son 

vitales para compromisos de tan largo plazo y un marco regulatorio 

que pese a las discusiones se considera que funciona bien. 62 

Y gracias a lo anterior el concesionar el agua a empresas 

privadas no implica que su precio se eleve, en este caso el marco 

regulatorio estatal contempla a la sociedad de bajos recursos 

otorgándoles un subsidio que para las empresas representa un 

incentivo f iscal de 54 mil lones de dólares que representa un 5% de 

las ganancias totales del sector.  

También es importante mencionar que, la gestión no se 

centraliza en el agua potable y saneamiento sino también las 

empresas buscan proporcionar más servicios a la población como 

el de recolección y distribución de agua de lluvia, así como el de 

desalinizar el agua en zonas donde el l íquido es muy escaso.  

Por todo lo anterior el gobierno chileno demuestra que la 

privatización no siempre es mala si se acompaña de un buen 

marco regulatorio.  

4.2 La gestión pública en México 

En México la ley de aguas nacionales regula  el 

aprovechamiento del agua por medio de concesiones, estas a su 

vez son gestionadas por el Registro Públ ico de Derechos de Agua 

(REPDA); para el 2009 se registraban 361,916 concesiones (Ver 

tabla 11 en anexos), dichas concesiones son transparentadas por 
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medio de los bancos de agua que también se encargan de 

gestionar la transferencia de derechos.  

De acuerdo con datos de la CONAGUA para 2010 se tenían 

15 bancos de agua en todo México, los cuales operan en los 

organismos de cuenca del país 63, otra parte de la gestión en 

México se presenta cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) le da facultades a la CONAGUA para recaudar 

ingresos por medio del cobro de derechos por los usos que se da 

al agua (servicios, suministro, extracción, etc.). (Ver ta blas 12 y 13 

en anexos) 

La recaudación por esos conceptos ha sido buena sin l legar a 

términos aceptables, puesto que las estadísticas demuestran que a 

partir del 2008 han ido aumentando los ingresos con respecto a los 

años anteriores (Ver gráf icas 7 Y 8 en anexos); no obstante, los 

volúmenes de recaudación no han sido suficientes esto se hace 

muy notable al ver que el presupuesto que ejerce la CONAGUA es 

mucho mayor a lo que recauda. (Ver graf ica 9 en anexos)  

También cabe destacar que al tener una recaudación que no 

es suficiente para costear los gastos del sector, esa situación va a 

repercutir en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios, 

pero para mejorar esta situación se tiene que acudir al 

f inanciamiento de organismos internacionales.  

En 2009 fueron  tres los proyectos f inanciados, el primero fue 

el desembolso total de la l ínea de crédito del préstamo (1645/OC -

ME) del Banco Interamericano de Desarrol lo por 150 millones de 

dólares, para el programa sostenibil idad de los servicios de agua 

potable y saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPYS II ); 

el segundo es la prórroga para el desembolso del programa para la 

asistencia técnica, la mejora de la eficiencia en el sector de agua 

potable y saneamiento (PATME) del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento por 24.8 millones de dólares y por 
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último la culminación del desembolso del préstamo (ME -P8) del 

Banco de Cooperación Internacional de Japón por 210 millones de 

dólares para el programa de agua potable y saneamiento de baja 

California.64 (Ver graf ica 10 en anexos)  

Para Roemer (2007) la administración del agua en México ha 

venido evolucionando a partir de 1926 con la creación de la 

Comisión Nacional de Irrigación y la promulgación de la ley de 

irrigación, en 1946 la Secretaria de Recursos Hidráulicos fue 

integrada en la administración pública del agua, también durante 

1940 y 1950 se impulso el desarrollo de los recursos hídricos por 

medio de las comisiones de las cuencas de ríos.  

Por otro lado, se dio la integración del primer plan de aguas 

nacionales en 1975, estas son algunas de las etapas de la 

administración y gestión de un recurso que se creía i l imitado.  

Para 1989 el gobierno federal considero indispensable la 

creación de un organismo que se encargara de la gestión del 

recurso hídrico en su totalidad por ese motivo en febrero del 

mismo año fue creada la Comisión Nacional del Agua, la cual t iene 

autoridad y autonomía sobre los recursos hídricos.  

Así mismo, en México la constitución polít ica es la que rige la 

util ización de los recursos entre  ellos incluido el del agua, de los 

cuales mencionare 2 artículos que son fundamentales para 

comprender las facultades que t iene el Estado sobre los recursos, 

el Articulo 27 señala textualmente que “La propiedad de las tierras 

y aguas comprendidas dentro de los l ímites del terri torio nacional, 

corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y t iene 

el derecho de transmitir el dominio de el las a los particulares 

(concesiones), constituyendo la propiedad privada”  
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Así también establece que son propiedad de la nación las 

aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que f i je 

el derecho internacional. 65 

Por otra parte, el Artículo 73 habla de las facultades del 

congreso y en su fracción décimo octava lo faculta para expedir 

leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 

federal. 

Continuando con lo anterior, es claro que el Estado tiene el 

dominio y la decisión sobre el aprovechamiento del agua; por lo 

tanto, es importante que el Estado tenga bases sólidas para la 

gestión y administración del recurso tomando en cuenta 

primeramente las áreas rurales, en 1972 se creo la ley de distritos 

de riego que esta enfocada en el sector agrícola para garantizar la 

disponibil idad del agua por medio de obras hidráulicas.  

Pese a la problemática que presentaron los distr itos de riego 

fue por el lado económico, puesto que no había suficiente dinero 

para f inanciar las obras las cuales tuvieron que ser construidas en 

parte por empresas privadas y otra parte el gobierno federal, pero 

este sistema de f inanciamiento no tuvo éxito ya que los costos 

invertidos no pudieron ser recuperados en muchos de los casos.  

Al respecto Roemer (2007) destaca que se debe reconocer 

que hay proyectos de inversión que han sido un fracaso, puesto 

que el rendimiento social esta por debajo del costo de inversión, 

consiguientemente se considera que el costo es no recuperable. 66 

4.3 La experiencia en el uso del mercado en México  

Los mercados de agua son creados y controlados por el 

Estado que es quien tiene el monopolio sobre el l íquido, ya sea 

subterráneo o superf icial, esto signif ica que la creación de estos 
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mercados t iene como f inalidad el control de los precios (para que 

disminuyan gradualmente); además para que un mercado de agua 

funcione correctamente y pueda desarrol la rse adecuadamente 

Goicoechea (2005) establece 3 puntos que pueden ser factor en 

ese desarrollo, primero el dinamismo de la producción, en segundo 

lugar el crecimiento demográfico y por últ imo las variables 

macroeconómicas.67 

Continuando con lo anterior, los  mercados son los que van a 

f i jar los precios de los derechos del agua de acuerdo a su 

disponibil idad y a la demanda ya sea creciente o decreciente esto 

dependerá del nivel tecnológico existente. 

Un objet ivo primordial de los mercados de agua es llevar a 

cabo transferencias, en México estas transferencias se emplean 

para maximizar la ef iciencia y que se asigne al uso de mayor valor, 

también se destaca que en México las transferencias dañan a 

terceros, continuando con Roemer (2007) un ejemplo de esto  

consiste el  arreglo contractual para transferir los derechos del 

agua de un usuario río abajo a un usuario río arriba pudiera reducir 

la calidad del agua para los usuarios ubicados entre los dos que es 

también un efecto técnico sobre un tercero. 68 

Un aspecto l igado a los mercados de agua son los bancos de 

agua, que en México fueron creados como alternativa a la escasez 

de agua, esta manera de asignación de derechos de agua serían 

más equitativos a pesar de que la f igura de los bancos de agua 

como tal fue incluida en la ley de aguas nacionales del 2004 para 

regular y gestionar la transmisión de derechos.  

Por tal motivo, los bancos de agua fueron incluidos en 

programas de la administración pública, de gran importancia es el 
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programa nacional hídrico 2007-2012, donde su objetivo es regular 

el acaparamiento del agua.  

Sin embargo no sólo el objet ivo anterior es importante la 

ADNEA (Agencia de Noticias Ecoambientales) señala 2 objetivos y 

8 funciones que tendrán los bancos de agua, dentro de los cuales 

destacan: 

Objetivos 

1. Proporcionar información confiable, certera y oportuna 

sobre las ofertas y demandas de agua existentes en 

una región especif ica;  

2. Brindar asesoría y orientación relacionada con los 

aspectos técnicos y administrat ivos de la región en que 

opere el Banco del  Agua, así como la normatividad 

aplicable en materia de transmisión de derechos.  

Funciones 

1. Difundir información confiable, certera y oportuna sobre 

las ofertas y demandas de agua a través de una pagina 

web; 

2. Proporcionar transparencia, seguridad y certeza 

jurídica.;  

3. Promover la creación de un mercado regulado de 

derechos de agua;  

4. Dar orientación respecto de las característ icas técnicas 

y condiciones hidrológicas de la región ;  

5. Promover la reasignación más ef iciente del recurso;  

6. Apoyar la emisión de dictámenes de pre-factibil idad 

para la realización de transmisión de derechos a f in de 

reducir los t iempos de resolución;  
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7. Proporcionar asesoría en el trámite de transmisión de 

derechos y revisión de la documentación requerida para 

la presentación del mismoa, y por ult imo 

8. Dar seguimiento a las solicitudes de transmisión de 

derechos que sean presentadas en razón de su 

gestión.69 

4.4 El problema del agua 

El problema del agua no es únicamente a nivel local sino es un 

problema que se ha venido acrecentando a nivel mundial , puesto que 

hace unos 55 años los litros por habitante eran por mucho superiores a 

los que ahora se tienen disminuyendo en más de un 70% por habitante.  

Hablando de porcentajes si visualizamos que a nivel mundial el 

0.25% del agua puede ser utilizada para satisfacer necesidades de la 

humanidad; para el caso de México el problema es delicado ya que la 

mayor parte de liquido se encuentra concentrado en el sureste del país 

con un 68% aproximadamente, las demás regiones sufren de escasez y 

si tomamos en cuenta como ya fue mencionado anteriormente las 

actividades agrícolas utilizan un gran porcentaje de del agua disponible; 

lo que tanto a nivel nacional como mundial es un impacto fuerte para la 

conservación del recurso hídrico. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) reporto que en el 2002 las muertes por 

diarrea y malaria fueron aproximadamente de 3.1 millones de personas 

de las cuales 90% fueron niños menores de 5 años.70 

Aunado a lo anterior también mencionan en su comunicado que si 

se les ofreciera la posibilidad de acceder al abastecimiento de agua 
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 Agenc ia de not ic ias Ecoambienta les (2009)  en 

ht tp:/ /www.at l .org.mx/seminar io/ index.php?opt ion=com_content&view=art ic le&i
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potable e instalaciones sanitarias e higiénicas se podría salvar 

anualmente 1.6 millones de vidas a nivel mundial.71 

Ahora bien regresando al problema en México los datos que la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) proporciona respecto al 

acceso al líquido es que casi 11 millones de mexicanos no tienen acceso 

al líquido y más del doble ni siquiera cuentan con sistema de 

alcantarillado.72 

Lo que nos llevaría a pensar que el problema del agua se debe a 

una mala organización y gestión del agua por parte del Estado, sin 

embargo una pregunta que nos deberíamos hacer es ¿La privatización 

es una opción viable para el problema del agua? 

La respuesta a tal pregunta tiene diferentes contrastes con 

respecto a que si es bueno privatizar o no; En México el Gobierno 

Federal argumenta que la privatización va a solventar el rezago que se 

tiene en infraestructura y por consiguiente en la correcta distribución de 

los servicios relacionados con el agua. 

Por lo tanto es de vital importante mencionar que en México desde 

1992 se ha venido preparando el terreno con modificaciones en la 

constitución, para ser precisos en el Artículo 27 constitucional, en el cual 

se les transfiere el poder a los municipios sobre los servicios del agua, 

con esto los municipios tienen el poder para dar concesiones sobre la 

extracción del liquido, así como concesionar toda la infraestructura 

disponible. 

Por lo anterior es importante señalar que hoy en día los municipios 

tienen todo el control y libertad para concesionar el sistema de agua ya 

sea parcial o totalmente. 
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 Ídem.  
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 Véase si tuac ión actual del subsector  agua potable, alcantar i l lado y 

saneamiento, Comisión Nac ional del Agua 2001, en R. Baroc io y J. Saavedra 

(2007),  “La par t ic ipac ión pr ivada en los  serv ic ios  de agua y saneami ento”  

p.295.  
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Un ejemplo de concesión total se encuentra en Aguascalientes y 

Cancún donde se hicieron los contratos con el fin de mejorar la 

infraestructura y los sistemas de cobranza; en Aguascalientes las metas 

proyectadas no se cumplieron ya que la infraestructura y la cobertura de 

los servicios no llegaron a las zonas rurales, esto nos haría pensar que 

la privatización no seria un buen camino, sin embargo en el caso de 

Cancún todo fue diferente ya que en el estado se logro una gran mejora 

en cuanto a los servicios del agua, registrando un 100% de cobertura en 

agua potable, 83% para alcantarillado y de 100% de tratamientote aguas 

residuales. 

Por ello puede resultar un tanto confuso si es buena la 

privatización o no para responder a este cuestionamiento R. Barocio y J. 

Saavedra (2007), mencionan que para que las empresas privadas 

tengan un papel de mayor relevancia es necesario que los riesgos 

asociados a los proyectos se identifiquen en cada caso particular, 

analizando todas las variables pertinentes, incluyendo desde luego las 

socales y políticas.73 

De esta manera se puede preveer un éxito o un fracaso en la 

gestión y administración del agua, por parte de las empresas pr ivadas; 

siempre y cuando se tomen en cuenta las necesidades de la sociedad y 

las regulaciones del gobierno, para que así se cumplan los objetivos y 

metas que se hayan pactado. 

4.5 Escasez de agua y mercado 

Es de vital importancia resaltar que, en México el  costo real 

del agua no se puede trasladar hacia todos los usuarios ya que 

para los productores del campo el costo real del agua se 

convert iría en un problema, porque no todos los cult ivos van a 

tener el mismo rendimiento, esto ocasionaría que para algunos  

productores ya no sea redituable; es decir, se convertiría a largo 

plazo en un problema de escasez alimentaria y de abandono de 
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 R. Barocio y J. Saavedra (2007), “La participación privada en los servicios de 
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t ierras de cult ivo, teniendo un impacto a niveles macroeconómicos, 

un ejemplo de que no es posible trasladar el costo real del agua se 

da tanto en la agricultura como en las zonas urbanas, este caso se 

presenta en el Distr ito Federal donde los cobros se hacen de 

acuerdo al t ipo de zona si es de altos ingresos o de bajos ingresos 

así como también depende de la disponibil idad del agua, si 

escasea o es abundante de esta manera se ha logrado que los 

cobros se vuelvan equitativos y que en lugares donde el agua no 

llega en semanas esta se encuentre condonada al cien por ciento.  

Por lo anterior al haber escasez de agua en diversas zonas 

es en ese momento donde los mercados de agua deben de inf luir 

para controlar la escasez por medio de una distribución hacia 

donde la población lo demande; en México la mayor parte del agua 

se concentra en el sur paradójicamente es donde se encuentra un 

número reducido de la población contrariamente de lo que pasa en 

el norte y centro del país donde la población es mayor y la 

disponibil idad de agua es muy baja.  

En España Rieta (1999) propuso que para fomentar los 

mercados de agua los usuarios que tengan derecho sobre el 

l íquido y no lo ut i l icen exista la posibi l idad de que adquiera un 

valor económico y al mismo tiempo pueda ser vendida a otros 

usuarios o a la misma administración, a continuación los 4 puntos 

que van a fomentar los mercados de agua y aliviar la  escasez 

cuando esta exista.  

1. En épocas de escasez, y con carácter temporal los 

usuarios que obtienen un menor rendimiento del 

recurso pueden cederlo a otros usuarios que obtienen 

unos mayores rendimientos, es decir se trataría de una 

compraventa de agua en casos aislados; 

2. Facilitar los intercambios autorizados entre usuarios a 

través de un mercado, con la intervención de una 

inst itución pública;  
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3. Posibi l i tar la ut il ización de los derechos de opción: un 

acuerdo entre dos usuarios por el cual uno de ellos le 

paga al otro una cantidad f i ja todos los años, a cambio 

de tener derecho a util izar el agua del otro cuando se 

cumplan unas condiciones de escasez previamente 

pactadas.  

4. comercio con derechos de agua de carácter 

permanente: el vendedor renuncia definit ivamen te a sus 

derechos sobre una parte de su concesión. 74 

Estas propuestas de fomento de mercados de agua en 

México serían de gran ut il idad, esto debido a que podría distr ibuir 

de manera que esa agua sea llevada a donde tenga más util idad 

en ese momento y de esta forma se aprovecharía al máximo el 

recurso, pero en México el control de las concesiones las tiene el 

Estado por lo que para poder incluir estas medidas se necesitara 

la aprobación o modif icación de las leyes vigentes.  

Por lo tanto, los derechos del agua han sido fundamentales 

para poder controlar la escasez de  la misma, este control se 

consigue cuando existen dos solicitudes similares para explotar el 

agua, pero de estos usos se selecciona el más rentable y que 

proporcione mayores beneficios tanto sociales como económicos.  

Consecuentemente se enfatiza que un mercado siempre va a 

ser de gran importancia y ef iciencia cuando la escasez de agua se 

presente, sin embargo en algunos lugares los mercados presentan 

poca actividad, porque no hay una escasez real y los costos son 

bastante elevados, este par de problemas van a ser principalmente 

los que disminuyan la act ividad del mercado.  

Por ese motivo es importante señalar que para que un 

mercado de agua consiga su f in, la ganancia va a depender 

principalmente de la escasez de agua.  
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 Rieta Sánchez,  Encarnac ión (1999),  “ Nueva polí t ica del agua: gest ión de la 
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Otro problema al que los mercados de agua se van a 

enfrentar son las externalidades algunas según Donoso, Jouravlen, 

Peña y Zegarra (2004) son los efectos sobre caudales de retorno, 

usos no consuntivos, áreas de origen y efectos ecológicos.75 

El primer efecto se ref iere a reasignar los derechos del agua 

para no afectar a terceros, el segundo se ref iere a los usos no 

consuntivos (Las plantas hidroeléctricas) que pueden llegar a ser 

afectados por una reasignación de derechos, el tercero es c uando 

la reasignación de los derechos afecta directamente a usuarios del 

área de origen y por últ imo, el cuarto efecto se refiere a las 

consecuencias ecológicas al reasignar el agua de ríos, lagos, etc.  

4.6 El precio del agua: consecuencias 

Un aspecto de gran relevancia en México es problema de la 

escasez de agua, el cual se debe a que el precio que se cobra no 

es ni cercano al cobro que se debe hacer realmente, esto ha 

provocado que el precio tan bajo del l íquido se presta a 

desperdicios por parte de la gente, la cual al no ver afectado su 

bolsi l lo nunca se va a preocupar por ahorrar y usarla 

ef icientemente. 

Pero lo anterior,  no sólo sucede en el uso doméstico sino 

también en el r iego pasa lo mismo los precios no corresponden al 

valor real, en este sentido Montesil lo y Palacio (2006) destacan 

que la problemática del sector agrícola de riego respecto a la 

sustentabilidad se desprende de la falta de incentivos económicos 

o a que los existentes no son adecuados para un uso ef iciente del 

agua.76 
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Por consiguiente, si se pudieran implementar métodos o 

incentivos en los cuales el sector agrícola se viera motivado a 

ahorrar agua, de esa manera el sector se volverá más ef iciente y 

así todos se beneficiaran.  

Es un hecho que el alza de los precios del agua aumentaría 

la conciencia social sobre el ahorro de la misma, ya que esta 

comprobado que una alza en los precios de cualquier producto 

como consecuencia provoca una disminución en su consumo ya 

sea que se util ice en menor medida o que se util ice 

concientemente, sin embargo en la agricultura de riesgo este 

método no sería tan bueno puesto que si les elevan el precio del 

agua lejos de querer buscar nuevas soluciones se presentaría un 

abandono gradual del campo. 
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CONCLUSIONES 
 

Para el análisis de esta investigación principa lmente se 

retomo el planteamiento teórico de Coase, el cual hace referencia 

a los derechos de propiedad, esto consiste que dentro de los 

derechos de propiedad también se presentan las externalidades o 

factores externos que se pudieran tomar como una condic ión para 

la intervención del Estado, sin embargo esto no se convierte en 

una causa para su intervención, aunado a esto Pigou proponía el 

cobro de impuestos para resolver las externalidades, este trabajo 

fue llamado como intervencionista.  

Mientras tanto, el  teorema de Coase destaco que lo mejor 

para resolver las externalidades sería la no intervención del 

Estado, para que los particulares sean los que mantuvieran un 

equil ibrio socialmente aceptable, sin que importara quién tuviera 

los derechos de propiedad.  

De acuerdo con lo anterior también se agrega que, la teoría 

del capital humano, la cual se encuentra enfocada principalmente 

al agotamiento del recurso agua, contribuye a una adecuada toma 

de decisiones acerca de la gestión de los recursos naturales.  

 De lo anterior se desprende, que el problema del agua no es 

únicamente a nivel local, sino por el contrario es un problema que 

se ha venido acrecentando a nivel mundial puesto que hace unos 

55 años, los li tros por habitante eran por mucho superiores a los 

que ahora se tienen disminuyendo en más de un 70% por 

habitante. En síntesis, el problema del agua se debe a una mala 

organización y gestión del agua por parte del Estado.  

Por otra parte se destaca que el estudio  del ciclo hidrológico, 

estuvo enfocado a lo que ref iere a la transferencia constante de 

agua de la t ierra, el mar hacia la atmósfera y de regresos 

nuevamente; esto signif ica que el agua pasa por diversos estados 

físicos para poder precipitarse a la t ierra, es de esa forma como se 
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pueden llevar a cabo las etapas tanto de extracción como de 

producción de agua. 

De acuerdo a las publicaciones del INEGI (2010) se ha 

podido demostrar que la distr ibución de agua en el país es muy 

desigual por lo que los problemas por la escasez no se hacen 

esperar.  

Sin embargo los esfuerzos por l levar agua entubada a más 

viviendas se ha incrementado; ya que en el 2005, sólo 12% recibía 

agua dentro de la vivienda , lo cual signif ica que 12 mil lones de 

personas se abastecían de agua de pozo, ríos o arroyos, de la 

l lave pública o de otra vivienda.  

También se ha observado que un mayor uso de agua 

subterránea ocurre en zonas áridas y semiáridas del centro, norte 

y noroeste, donde el balance extracción -recarga es negativo y 

ref leja las condiciones de sobre explotación en numeroso 

acuíferos; este hecho alcanza la sustentabil idad en las actividades 

económicas apoyadas en estas fuentes de abastecimiento, ya que 

no sólo se agota el recurso sino que en algunas se ha afectado la 

calidad del agua y se encarece su aprovechamiento.  

Por lo anterior es importante señalar que gracias a los 

programas de tratamiento de aguas residuales se puede disminuir 

la explotación de acuíferos y su contaminación de esa manera la 

recuperación natural de los mantos acuíferos se vera beneficiada 

gradualmente.  

Dentro de este contexto es importante subrayar que la 

mayoría de los países miembros de la OCDE han implementado un 

sistema de precios de agua que ref lejen mejor los costos 

marginales (sociales) incurridos en proveer el servicio, estimular la 

ef iciencia económica y lograr un uso sustentable de los recursos.  

Lo anterior consiste en que la mayoría de los países de la 

OCDE usan tarifas duales (con componentes f i jos y volumétricos), 

estas medidas están conduciendo a  mejores costos marginales en 
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los precios de agua y por lo tanto, hacia mejores incentivos para 

conservar el l íquido. 

Asimismo se agrega, otra medida importante que contribuiría 

a la mejora económica del suministro de este recurso es el uso de 

tarifas volumétricas a través del cobro de los costos por unida d de 

usuario y con el lo incluir objet ivos de equidad mediante cargos a 

los consumidores de acuerdo a su localización y nivel de consumo.  

Consecuentemente la implementación de tarifas asociado a 

bloques volumétricos tiene la ventaja de promover la conservac ión 

del agua y faci l itar la dispon ibi l idad del servicio a familias  de bajos 

ingresos. 

En síntesis, además de determinar los costos reales, deben 

determinarse los costos ideales y realizar acciones de 

mejoramiento de ef iciencia que impidan estar generando c ostos 

innecesarios que tengan que ser f inalmente cubiertos por los 

usuarios.  

Al mismo tiempo de contar con una estructura tarifaria 

adecuada, es necesario que ésta se actualice periódicamente para 

que no pierdan su valor y puedan cubrir los costos de la p restación 

del servicio.  

Es un hecho que el alza de los precios del agua aumentaría 

la conciencia social sobre el ahorro de la misma, ya que esta 

comprobado que una alza en los precios de cualquier producto 

como consecuencia provoca una disminución en su consumo ya 

sea que se util ice en menor medida o que se util ice 

concientemente, sin embargo en la agricultura el riesgo de este 

método no sería tan bueno puesto que si les elevan el precio del 

agua lejos de querer buscar nuevas soluciones se presentaría un 

abandono gradual del campo.  

En nuestro país muchos de los problemas derivados de la 

sobreexplotación del agua son provocados porque las tarifas que 

pagan los agricultores por el uso de este recurso no ref lejan su 
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verdadero costo; por lo tanto se debe replantear el actual esquema 

de subsidios al uso de agua y con esto promover un esquema que 

fomente la tecnif icación y el uso ef iciente de este vital l iquido.  

De acuerdo a lo expuesto en esta investigación y sin dejar de 

lado el panorama actual en México, el suministro de agua para uso 

doméstico se va tornando cada vez más preocupante por diversos 

factores, entre el los destacan el aumento poblacional, la falta de 

conciencia en el cuidado del agua la infraestructura que día con 

día se hace cada vez más obsoleta y por últ imo la falta de un 

ajuste a los precios del agua de acuerdo al uso y consumo de esta; 

es de gran relevancia destacar que en el Distrito Federal  el cobro 

del agua se l leva acabo por bloques de 10 3M , rebasando este 

l ímite se hace un cargo extra por cada metro cúbico adicional que 

se consuma. 

En México el suministro de agua potable en zonas rurales es 

de 68% de cobertura, mientras que para las zonas urbanas es del 

94.6%, cifras ofrecidas por el Consejo Consuntivo del Agua A.C. 

(2002); sin embargo pese a esto la disparidad el precio del agua 

es el mismo en zonas donde escasea y en donde nunca falta.  

En lo que respecta a la agricultura en México, hay hectáreas 

de temporal y de riego, en donde las de temporal se ven afectadas 

seriamente por los cambios cl imáticos por lo que las hectáreas de 

riego a pesar de su alto consumo de agua tienden a predominar 

pero para reducir el impacto al agua se tienen que implementar 

métodos de ahorro de agua para hacer más ef icientes las 

hectáreas de riego.  

Actualmente las hectáreas de riego han aumentado, 

colocándose en los 6.4 mil lones de hectáreas lo que nos coloca en 

sexto lugar a nivel mundial en superf icie e infraestructura de riego, 

y pese a necesitar demasiada agua para poder producir ese 

consumo se just if ica ya que la productividad es 3.7 veces más 
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grande que las hectáreas de temporal, esto representa  50% de la 

producción agrícola del país.  

Otro aspecto relevante a destacar es el agua en México como 

recurso para la generación de electricidad por med io de centrales 

hidroeléctricas, este tipo de uso es beneficioso ya que el agua al 

no sufrir ningún tipo de tratamiento puede ser regresada sin 

problemas a los ríos y lagos de los cuales fue extraída para la 

generación de energía.  

En resumen, todas esas formas de emplear el agua hacen 

que a nivel internacional los sistemas económicos funcionen de 

manera correcta, sin embargo la gestión del agua se torna en el 

aspecto más importante porque sin una buena regulación a nadie 

le interesaría su cuidado solo la ut il izarían sin la menor 

conciencia.  

En México la ley de aguas nacionales regula el 

aprovechamiento del agua por medio de concesiones, estas a su 

vez son gestionadas por el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), sin dejar de lado que es la constitución polít ica de 

México en su artículo 27 y 73 constitucional, que nos habla de la 

propiedad y facultades que t iene el Estado sobre el agua.  

Es así como se  crean los mercados de agua que son  

controlados por el Estado que es quien tiene el monopolio sobre el  

l íquido, ya sea subterráneo o superf icial, esto signif ica que la 

creación de estos mercados tiene como f inalidad el control de los 

precios.  

Un aspecto l igado a los mercados de agua son los bancos de 

agua, que en México fueron creados como alternativa a la  escasez 

de agua, esta manera de asignación de derechos de agua serían 

más equitat ivos a pesar de que la f igura de estos bancos de agua 

como tal fue incluida en la ley de aguas nacionales  2004 para 

regular y gestionar la transmisión de derechos.  
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La economía es una ciencia que trata de resolver los 

problemas de la sociedad mediante el uso de los mercados; porque 

los mercados van a proporcionar un equilibrio en los precios al 

haber l ibre competencia, esto no signif ica que el Estado va a 

perder el dominio sobre los recursos sino que se va a convert ir en 

un supervisor de la iniciat iva privada que es esta la que va a 

extraer los recursos y cobrar por esos servicios, por tal motivo  el 

uso de los mercados en la solución de los problemas sociales y es 

por eso que en el caso del Agua entre más l ibres sean los 

mercados la solución al problema del agua comenzará a 

resolverse.  

La creación de un mercado libre del agua no es un asunto 

fácil de implementar en una tradición intervencionista en dicho 

mercado, por parte del Estado. 

Ya que en diversos países se ha implementado el l ibre 

mercado del agua en algunos funcionado muy bien y en otros no 

del todo como se esperaba, un ejemplo de estos mercados es el 

caso chileno en el cual confiaron plenamente en las empresas 

privadas para que solventaran el problema de escasez del agua.  

Dichas empresas optaron principalmente por dar tratamiento 

a las aguas residuales principalmente, teniendo en un principio 

una cobertura del 82% en 2007, siendo su meta el 100% de 

cobertura para el 2010, estos avances se dieron gracias a que el 

gobierno abrió un programa para privatizar y concesionar el 

tratamiento del agua, sin embargo el incumplimiento de las metas 

f i jadas es consecuencia de la cancelación de la concesión.  

Este sistema de concesiones para que tenga éxito se tiene 

que tener un buen marco regulatorio y polít icas estabil izadoras y 

gracias a lo anterior el concesionar el agua a empresas privadas 

no implica que su precio se eleve, en este caso el marco 

regulatorio estatal contempla a la sociedad de bajos recursos 

otorgándoles un subsidio que para las empresas representa un 



 83 

incentivo f iscal de 54 mil lones de dólares que representa un 5% de 

las ganancias totales del sector.  

Estas medidas buscan beneficiar tanto a las empresas que 

van a invertir  en infraestructura y servicios como a la sociedad 

porque todos van a obtener un beneficio , que por un lado 

incentivara a las empresas para invertir no solo en la distribución y 

extracción de agua sino buscar nuevas alternativas como s on el de 

expandir sus servicios; por ejemplo, en el caso de Chile las 

empresas buscan proporcionar más servicios a la población como 

el de recolección y distribución de agua de lluvia, así como el de 

desalinizar el agua en zonas donde el l íquido es muy escaso.  

Por otra parte, en los países que no ha funcionado la 

apertura del mercado del agua es debido a que sus polít icas, su 

marco regulatorio y la falta de interés de los gobiernos ha sido un 

factor clave para que su fracaso sea inminente.  

Por ese motivo, si en México se quiere  llevar a cabo ese 

sistema de apertura del mercado del agua se tienen que tomar en 

cuenta los errores que cometieron los países que no supieron 

manejar la apertura del mercado ya sea por falta de un buen marco 

regulatorio o porque sus polít icas no eran las  adecuadas. 

Sin embargo, la extensión del mercado libre en la producción 

y consumo de agua en México, es una solución al problema del 

agua porque incentiva al ahorro y cuidado del agua, con esto 

fomenta una producción de calidad de la misma.  

Ese proceso sin duda llevará años, pero si se vigoriza cuanto 

antes, la solución le ganará al problema del agotamiento del agua 

fresca. 

Pero para que el mercado de agua pueda tener un buen 

desarrol lo y tenga un correcto funcionamiento Goicoechea (2005) 

establecio 3 puntos que pueden ser factor en ese desarrollo, 

primero el dinamismo de la producción, en segundo lugar el 
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crecimiento demográfico y por últ imo las variables 

macroeconómicas.77 

Aunado a lo anterior cabe destacar que en México los bancos 

de agua fueron creados como alternativa a la escasez de agua, 

esta manera de asignación de derechos de agua serían más 

equitativos, por otra parte es importante mencionar que la f igura 

de los bancos de agua como tal fue incluida en la ley de aguas 

nacionales del 2004 para regular  y gestionar la transmisión de 

derechos. 

Y si tomamos en cuenta que el INEGI en 2007 presento unas 

estadist icas con respecto a la cantidad de agua que se t iene 

disponible en México, la situación resulta alarmante puesto que 

solo se cuenta con 472,194 3hm
 de agua lo que nos coloca como un 

país con disponibi l idad baja de agua, a esto se incluye el aspecto 

de las tarifas bajas que se cobran por el agua y esto afecta a los 

costos de operación porque no son fácilmente recuperables, esta 

situación lejos de ayudar empeora la situación de conservación y 

cuidado del agua ya que ahorrarla no estaría contemplado por la 

sociedad. 

Por tal motivo, los bancos de agua fueron incluidos en 

programas de la administración pública, de gran importancia es el 

programa nacional hídrico 2007-2012, donde su objetivo es regular 

el acaparamiento del agua.  

Esta solución es netamente económica, y sin duda traerá 

efectos colaterales posit ivos en la parte ambiental que 

correspondería a la economía del bienestar.  

Por lo antes citado se cumple con la hipótesis de que a 

medida que el Estado le de más libertad a las empresas privadas 

para manejar l ibremente los mercados del agua sin perder el 

dominio sobre ellos, la competencia hará que los precios sean más 

bajos y el mejoramiento en los servicios que ofrezcan sea cada vez 

                                                           

77 Julio Goicoechea (2005), “Primer seminario de mercados de agua”, UAM, p.6. 
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mejor, de esta manera la apertura de los mercados de agua se va 

a convert ir en un beneficio a largo plazo para todos tanto Estado 

como sociedad, porque el mejoramiento de infraestructura y la 

buena calidad del agua provocará una disminución importante en 

los precios del agua.  

Aunado a lo anterior es necesario hacer énfasis en que la 

iniciat iva privada debe ser considerada por el Estado para poder 

solucionar el problema de escasez y de precios, para  no tener una 

idea errónea de que a su entrada los servicios del agua dejaran de 

ser parte del Estado, ya que si se t iene una buena planeación y las 

medidas adecuadas para introducir ese modelo al país puede 

llegar a ser benéfico para todos.  

Por ult imo si tomamos en cuenta que en México los 

problemas de escasez de agua la mayoría de las veces es porque 

la infraestructura con la que cuenta el país  es obsoleta lo que ha 

ocasionado que se presenten fugas de agua en casi todo el país, 

provocando que en un futuro  sea prob lema incontrolable, por ese 

motivo es importante que la sociedad en general debe hacer 

conciencia de la importancia del cuidado del agua para que en un 

futuro cercano no sea demasiado tarde.  
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ANEXOS CAPÍTULO 1 
 

Tabla 1 

DIFERENTES USOS DEL AGUA 

Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez “Valoración económica del agua” 
[2003]. 

 

 

 

Valor 

USO O NO USO DEL AGUA 

Agua como bien 

Intermedio. 

Agua de consumo 

privado. 

Agua como 

proveedor de 

beneficios públicos 

 

Uso directo 

 Riego 

 Industrial 

 Hidroelectricidad 

 Consumo urbano 

 Consumo 

industrial 

 Recreación 

 Turismo y 

amenidades 

 

Uso indirecto 

  Receptor de 

desechos urbanos 

e industriales 

 Hábitat para 

peces 

 Hábitat para 

especies 

salvajes, 

endémicas y en 

peligro de 

extinción 

 

Opción 

 Uso futuro para 

riego, industria, 

hidroelectricidad. 

 Uso futuro para 

consumo privado 

 Hábitat para 

conservación de 

biodiversidad 

Intrínseco 

(legado y 

existencia) 

 

   Sitios culturales 

 Sitios históricos 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 

CICLO HIDROLÓGICO  

Fuente: CONAGUA, Sistema Nacional de Información del Agua, disponible en línea.  
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Diagrama 2 

 

 COMPONENTES Y VALORES QUE CONFORMAN EL CÁLCULO DEL 

AGUA RENOVABLE 

 

Fuente: CONAGUA, subdirección General de Programación 2010. Disponible en 

línea. 

Nota: la precipitación media anual se refiera al periodo 1971-2000, los valores 

restantes sn medias reportadas al 2009.  
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Gráfica 1 

 

TARIFAS DOMÉSTICAS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E 

IMPUESTOS ASOCIADOS AL SERVICIO EN ALGUNAS CIUDADES 

DEL MUNDO (TARIFA EN PESOS/M3, PARA UN CONSUMO DE 15  

M3/MES) 

 
Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General  de Programación.  2010. Elaborado 

a part ir  de:  GW I. Global W ater Tar if f  Survey 2008. Consultado en: 

ww.globalwater inte l.com/survey2008.x ls.  

Para e l caso de México: CONAGUA, Subdirecc ión General de Agua Potable,  

Drenaje y Saneamiento.  2010.  

Nota: Valores en pesos. Par idad de cálculo de la tabla: 1 dólar  = 13 pesos.  
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Grafica 2 
 
 

COMPARACIÓN DE TARIFAS PARA USO DOMESTICO, INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS, 2009 

 

 
Fuente: Conagua. Subdirecc ión General  de Agua Potable,  Drenaje y 

Saneamiento.  2010.  

Nota: Tar ifas  más a l tas apl icables para un consumo de 30 m3/mes.  
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Diagrama 3 

 

 

REÚSO DEL AGUA RESIDUAL EN MÉXICO, 2009 

 

 
Fuente: CONAGUA. Subdirección General  de Programación. Cuentas del 

Agua.  2010.  

Nota: hm³/año= 1 mi l lón de metros cúbicos por  año.  
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Tabla 2 

PRINCIPALES PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

En diversas etapas se encuentran los 
siguientes proyectos:  
 
Agua potable y saneamiento 
 
• Acueducto II  (Querétaro): Presa de 
regulación y acueducto de 108 km para 
abastecer a Querétaro.  
• El Realito (San Luis Potosí): Presa de 50 
hm3 y acueducto de 125 km para abastecer 
a San Luis Potosí y a Celaya.  
• Saneamiento de Guadalajara: Dos plantas 
de tratamiento para 10.75 m3/s.  
• Saneamiento del Valle de México: Seis 
plantas de tratamiento para 40 m3/s, Túnel 
Emisor Oriente (TEO) para 150 m3/s, y 
Túnel Río La Compañía para m3/s.  
• El Zapotil lo (Guanajuato y Jal isco): Presa 
de 911 hm3 y acueducto de 145 km para 
abastecer a Guadalajara, a León y a Los 
Altos de Jalisco.  
• Arcediano (Jalisco): Presa de 450 hm3 y 
acueducto de 8 Km. para abastecer a 
Guadalajara.  
 
Hidroagrícola 
 
• Distr ito de Riego 014 (Baja California y 
Sonora): Modernización y tecnif icación de 
203.4 mil ha.  
• Cuenca Lerma-Chapala: Modernización y 
tecnif icación de 323 mil ha.  
• Cuenca Río Bravo: Modernización y 
tecnif icación de 73 mil ha.  
• Picachos (Sinaloa): Presa de 562 hm3 
para riego de 22.5 mil ha y abastecimiento 
a Mazatlán.  

• El Naranjo (Co l ima y Jalisco): Presa de 

135 hm3 para riego de 7.5 mil ha.  

Fuente:  Elaborac ión propia con datos de  Luege T. 2008, “La 

agenda del agua en México” ,  México 2010  
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Tabla 3 

 
 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

POR REGIÓN HIDROLOGICO ADMINISTRATIVA EN OPERACIÓN 

 
Fuente: CONAGUA, Subdirecc ión General  de Agua Potable,  

Drenaje y Saneamiento, 2010, disponible en línea. 
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TABLA 4 
 

TIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES, 

2009 

 

 
              Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General Técnica. 2010 .  
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 3 

 

Diagrama 4 

 

 

JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE AGUA 

 

Fuente: Organizac ión mundia l de la salud (2009), “ Cant idad mínima de agua 

necesar ia para uso domést ico ”  
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Grafica 3 

 

POBLACIÓN TOTAL Y CON COBERTURA DE AGUA POTABLE, 

RURAL Y URBANA 

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Programación. 2010. 
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Tabla 5 

 

COBERTURA DE LA POBLACIÓN NACIONAL CON AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGÚN ÁMBITO URBANO Y 

RURAL, SERIE DE AÑOS CENSALES DEL 1990 AL 2005  

 

 
Fuente:  CONAGUA. Subdirección General  de Programación. 

2010.  

Elaborado a part ir  de:  CONAGUA. Cubos Por tát i les  de 

Información 2008.  

 Poblac ión, Viv ienda y Agua;  Usos e Hipercubo.  

INEGI. Conteos y Censos Generales de Población y Viv ienda.  

Información publ icada en var ios  formatos.  
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Grafica 4 

 

 

VOLUMEN MEDIO DE AGUA UTILIZADA PARA 

PRODUCIR ALIMENTOS SELECCIONADOS (LITROS 

DE AGUA POR KILOGRAMO DE ALIMENTOS)  

 

Fuente: Hoekstra, Ar jen (2008):  Globalizat ion of  W ater.  Shar ing the Planet´s  

Freshwater  Resources.  
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Grafica 5 

 

 

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN CONCESIONADO PARA USO 

AGRUPADO AGRÍCOLA,  

POR TIPO DE FUENTE, 2001-2009  

 

Fuente:  CONAGUA. Subdirecc ión General  de Programación.  2010. Elaborado 

a part ir  de: CONAGUA. Subdirecc ión General de Administrac ión del Agua. 

2010.  

Nota: Inc luye los usos agr ícola, acuacul tura, pecuar io, múl t ip le y otros de la 

c lasif icac ión del  REPDA.  
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Tabla 6 

 

 

VOLÚMENES DECLARADOS PARA EL PAGO DE DERECHOS 

POR LA PRODUCCIÓN DE ENERGIA HIDROELÉCTRICA, POR 

REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA, 1999-2009 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Administración del Agua. 2010. 
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Tabla 7 

 

 

GENERACIÓN BRUTA Y CAPACIDAD EFECTIVA DE 

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, EN MÉXICO, 1999 -2009 

 

Fuente:  SENER. Cuar to Informe de Labores 2010. Consultado en: 

ht tp:/ /www.sener.gob.mx/webSener /res/0/CuartoInfo rmeLaboresSENER2010.p

df  (15/10/2010) .  

SENER. Capacidad efect iva de generac ión 1999 -2009. Consultado en: 

ht tp:/ /www.sener.gob.mx/webSener /res/PE_y_DT/ee/Capac idad_Efect iva.x ls 

(15/10/2010).  

SENER. Generación bruta de energía e léctr ica 1999 -2009. Consul tado en:  

ht tp:/ /www.sener.gob.mx/webSener /res/PE_y_DT/ee/Generac ion_Bruta.x ls  

(15/10/2010).  

Nota: Capac idad efect iva y generac ión bruta a l término de cada per iodo, s in 

inclu ir  permis ionar ios, cogeneradores y autoabastecedores de energía 

e léc tr ica. 1 TWh = 1000 GW h 

La capacidad efect iva y generac ión bruta cons ideran tanto a CFE incluyendo 

Productores Externos de Energía (PEE), (conoc idos también como 

Productores  

Independientes de Energía (PIE) y que no generan a través de p lantas 

h idroeléctr icas) ,  como a la ext in ta LyFC | Cif ras revisadas y actual izadas por 

SENER. 
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Grafica 6 

 

 

PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL PARA PROYECTOS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA (DISTRIBUCIÓN POR REGIONES)  

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Of ic ina 

Regional para América Lat ina y e l Car ibe (2003) “Gest ión de Recursos 

Hídr icos en América Lat ina y e l Car ibe”  
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Tabla 8 

 

OPERACIONES DEL BANCO MUNDIAL RELACIONADAS CON EL 

AGUA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

PROYECTOS DE AGUA (AGUA Y SANEAMIENTO, IRRIGACIÓN, 

DRENAJE, HIDROELÉC., ETC.) 

 

 

Fuente: Programa de las Nac iones Unidas para e l Medio Ambiente Of ic ina 

Regional para América Lat ina y e l Car ibe (2003) “Gest ión de Recursos 

Hídr icos en América Lat ina y e l Car ibe”  
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Tabla 9 

 

PRÉSTAMOS EN PREPARACIÓN 

 

 
Fuente: Programa de las Nac iones Unidas para e l Medio Ambiente Of ic ina 

Regional para América Lat ina y e l Car ibe (2003) “Gest ión de Recursos 

Hídr icos en América Lat ina y e l Car ibe”  
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Tabla 10 

 

 

COOPERACIONES TÉCNICAS EN PREPARACIÓN 

 

Fuente: Programa de las Nac iones Unidas para e l Medio Ambiente Of ic ina 

Regional para América Lat ina y e l Car ibe (2003) “Gest ión de Recursos 

Hídr icos en América Lat ina y e l Car ibe”  
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Tabla 11 
 

TÍTULOS DE CONCESÍON O ASIGNACIÓN INSCRITOS EN EL 

REPDA, 2009 

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General  de Administrac ión del  Agua. 
2010.  
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Tabla 12 

 

DERECHOS POR EXPLOTACIÓN, USO O 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, SEGÚN ZONAS 

DE DISPONIBILIDAD, 2010 (CENTAVOS POR METRO CÚBICO)  

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General  de Programación.  2010. Elaborado 

a part ir  de:  Ley Federal de Derechos. 2010.  

Nota: No se paga por  extracc ión de agua de mar, n i por aguas salobres con 

concentrac iones de más de 2 500 mg/l de sól idos d isuel tos tota les (cert i f icado 

por  la  CONAGUA).  

a Se ref iere a cualquier uso d ist into a los  demás mencionados.  

Valores tomados a part ir  de la publ icac ión en e l DOF (27/11/2009) de las 

reformas a la LFD, con cant idades actual izadas por resolución de la 

miscelánea f iscal  en e l DOF del 28/12/2009.  
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Tabla 13 

 

 

 

RECAUDACIÓN DE LA CONAGUA POR EL COBRO DE  

DERECHOS Y CONCEPTOS, 2000-2009 (MILLONES DE PESOS A 

PRECIOS CONSTANTES DE 2009)  

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General  de Programación.  2010. Elaborado 

a part ir  de: CONAGUA. Coordinación General de Revis ión y Liquidac ión 

Fiscal.  2010.  

Nota: Las sumas pueden no coinc id ir  por  el  redondeo de las c if ras .  

La convers ión a prec ios constantes de 2009 se real izó con base en e l Índice 

Nac ional de Prec ios a l  Consumidor  promedio de cada año.  

Diversos se ref iere a servic ios de trámite,  regular izac iones y multas, ent re 

otros.  
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Grafica 7 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA CONAGUA, 

MOSTRANDO LOS DOS COMPONENTES PRINCIPALES, 2000 -

2009 

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General  de Programación.  2010. Elaborado 

a part ir  de: CONAGUA. Coordinación General de Revis ión y Liq uidac ión 

Fiscal.  2010.  
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Grafica 8 

 

 

RECAUDACIÓN DE LA CONAGUA POR EL COBRO DE 

DERECHOS, 1983-2009 

 

 

Fuente: CONAGUA. Coordinac ión General de Revis ión y L iquidación F iscal .  
2010.  
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Grafica 9 

 

 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA CONAGUA, 

1989-2009 

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General  de Administrac ión. 2010.  

Nota: La convers ión de pesos en prec ios corr ientes a prec ios constantes de 

2009 se real izó con base en e l Índice Nacional de Precios a l  Consumidor 

promedio de los meses de enero a dic iembre de cada año.  
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GRAFICA 10 

 

 

PRINCIPALES RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS AL 

SECTOR AGUA, 2000-2009 

 

 

Fuente: CONAGUA. Subdirecc ión General  de Programación.  2010. Elaborado 

a part ir  de:  

CONAGUA. Subdirecc ión General de Adminis trac ión. 2010.  

CONAGUA. Subdirecc ión General  de Agua Potable,  Drenaje y Saneamiento.  

2010.  

CONAGUA. Coordinac ión General de Revis ión y L iquidac ión F iscal.  2010.  

Nota: La convers ión a prec ios constantes de 2009 se real izó con base en e l  

Índice Nac ional de Precios a l Consumidor p romedio de cada año.  
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