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P R O L O G O 

El abastecimiento público de agua potable en Méxieo, se lm vist(: :mr g~ 

neraciones enteras como un servicio indispensable píll'é'. lu vida J nrácti 

camente gratuito. Sin embargQ.:r tomando en cuentr:. que tan so..:.o clc>l 8 -

al 10% de la dotación asignada por habitante se puede consiclero.1· la par_ 

te vi tal de consumo para el ser humano, se concluye que por décn.<1ru;, ne 

ha manejado el agua únicamente como bandera política. Este hech<• .:11 prE._ 

dispuenLo a la población mexicana para considerarlo un bien cm::i. 1'.NJ.tui_ 

to, cuya tarifa debe mantenerse políticami;;.lte 11 congeladn 11 • Bsi;::i vie1w 

a ocasionar un perjuicio muy serio al Estado que 1Jicrde rnillone:• lle ¡:c~

sos anualmente al no considerarse que el agua al S('r cnptnda, pc.·LILbili

zada, conducida y distribuida en las ciudades, se convierte por :ste so 

lo hecho en un elemvnto natural industrializado, 1 o que le ot01·¡-.:i un va 

lor económico intrínseco muy superior al que hast:_, r1hora se le l vc:ni

do considerando • 

A raíz de la " Conferencia Mundial de la ONU sobre el 1\c;1m 11 cel d•1·wb

en Argentina a principios del año de 1977, se puede.~ lledr que cl>-::pm·Ló

la concümcia mundial sobre la importancia que rc;¡;rc~;cnta el 1w1 1. como 

un elemento natural escaso, no solo vital pura el ser humano, siw• tnm

bién como inswno básico para el procc::iamiento indu,;tri.nl, pura ·1 ·1 r;.u11.·:

rnc i6n ele on(l!'f~Íll ellictricn y purn lu eluborucióu ti<! p1·o<lnutor: ., '!''Í.<-o-.... 

l1is que nl 'flnentan al hombre. 

En estu Cou fer.::nc ia quedó asentado que la cantidad de ac;ua de Lodo'' -

tipos disponible en Ja tierra es fija; y que.de agua dulce suceptibl<.: -

de ser empleada por el hombre, no alcanza ni el 1%, aún cuando l:w · -

aguas congeladas suman un 2% aproximadamente. 

De ahí su importancia y ·~l que por todos los medior; se busque nc·1·ec\.'11lar 

la disponibilidad del líquido, e incrementar tambiGn la e:Cicaciv. y }(l -

eficiencia en su manejo y administración • 



Para México, el caso no es distinto y recientemente ha adquirido ma-·· 

yor actualidad en virtud de los Ú1timos hallazgos que en materia de -

energéticos serán derivados del Petróleo al ser procesados inclustria!_ 

mente. Este hecho revela por si solo la tremenda demanda de 8.[(.Ua que

de la noche a la mañana se ha manifestado para el uso industriv.l men

cionado. Sin embargo además del tremendo impacto que se espera del 1'!:!_ 

turo desarrollo industrial d~w México, serán de esperarse grn.ncles rnov i. 
mientas migratorios de la población hacia los centros de proc('~~amien

to de los derivados del petróleo, que necesariurnente repercutfrCi.n en

los centros urbanos vecinos, Así, la demanda de agua para los ·_;,;os 

urbano-industriales, adquiere cada día mayor importanciu en M: ::.i.ro ;r

seguramente rebasará la más cuidadosa proyección . 

Estos hechos manifiestan que d desarrollo urbano-industriu.l lic: Méxi

co reclama ahora más que nunca una cuidadosa planención de lo:; recur

sos hídricos u todos los niveles y para todos los usos posibl~u, tl~-

mandando además la participación activa de todos los sectorec, •;a11 ~o 

públicos corno privados del país . 

Ya que es atribución del Estado, la dotación de los servicio:; p1iuli.-

cos necesarios pura el desarrollo urbano-industrial, este udquj ;,re~ ln 

obligación de preverlos y crear loa imrtrurnentos y mecanismo:; \J_,_, ¡Jo] i. 
tica mtí.s adecundos para dar una reapuesta 1:10.tisf'uctoriu u. luu d..:1111u1-

da.s, que va creando el Siatcmo. en ca.da eta.pu de ¡¡u exint0nci.11. 

Así, la dotación del servicio de ac;ua poto.ble a lo. JIOblución ,v '' :Le -

industriu, exige ahora una adecuación, cambio de polít.ica du ·i1~:;t1· 1--

mento.s y mecanismos pura cubrir no solo lu.s demw1drw uctunJ.e:; .I' l"11i.1:-

' ras, sino también el tremendo rléficit de poblu(!ión cnr(!nl,,~ del :·.•::t··ii-

cio por toma domiciliario. dentro y l'uera del prer!io, qne s<e !1::. vPn idn 

acumulando uño con año a nivel nncionul, y que a nivel e:.itutaJ, prv-·· 

senta distorsiones muy importo.nteo . 

Este estudio, sin pretender estar aeabado sienta las buses pu1·1'. ful.u

ras investigaciones, sobre el problema de abastecimiento de ur::u~>. _¡;r1L_'.:!._ 



ble en México y trata solamente de dar elementos suficientes de apoyo, 

para que el Estado admita la colaboración que le puede brindar el Se~ 

tor Privado del País en este sector, a fin de incrementar la eficacia 

y la eficiencia en el manejo del agua, destinada a usos urbano-indus

triales. En esta forma daremos respuesta a las exigencias actuales -

que plantea el Sistema económico en México y cubriremos mucho más rii

pidamente las demandas totalefi .. que reclrunan sus babituntes y la indus 

tria nacional 

Esta participación del Sector Privado, de hecho está regJamentuda en

nuestro. legislación mediante el instrwnento de la 11 Concesión Adminis 

trativa 11
, concepto que es analizado amplio.mente en la Parte Tercera, 

incluyéndose además, las más recientes adiciones y modificaciones a -

nuestra legislación en virtud de la Reforma Administrativo.. Se elabo

ró también en esta sección, un Diagrama de Flujo Operativo que permi

te visualizar a grandes razgos el procedimiento que exigen nuer;trus -

leyes para el otorgamiento de la concesión de aguas de propiedad nu-

cional y para la concesión de la construcción de las redes de abaste

cimiento; o.sí mismo se proponen las operaciones pura que sean otorcu

das también lo. concesión para la operación, mantenimiento y udrninis-

tración de los sistemas de abastecimiento de agua potable 

Los elementos que servirán de base para justificar lo. concesión de -

los sistemas de aguo. poto.ble, lo ' constituyen lu :i.nventip;adón docu-

mentnl, y estadísticas que se pudieron rccopiJ.ur ele publicucioneo 1niÜ1 

recientes sobre el problema. del ubustecimiento ele n(.~uu potable en MG

xico, haciendo las comparaciones pertinentes de 111 situación d<: nu<::;

tro país en este sector, con algunon otros paíse:}, a Nivel Amel'icnno 

o Mundial, según el caso analizado. Esta investi¡~ación se annJ.ün y -

comento. en la Parte Primera, fundamentándose en Ja población que cm·~ 

ce del servicio de aguu rotuble entubndn. hastu la vivienda rncd.iunte -

torna domiciliaria dentro y fuero. deJ. predio. Se evita comd.rlernr ltw 

realizaciones a base de hidrante público, por con:d.derr.rlo una .l'orrna -

de abastecimiento. que se aparta de toda consideración higiénico. y tle 

eficiencia en el manejo del agua potable 



En la Parte Segunda de esta investigación, se ar.aliza desde ur: plmto

de vista crítico, las diversas acciones, metas, políticas y programar: 

aplicados por el Sector Público en el abastcc::imiento de aguo. potuble, 

hasta la publicaci6n del Plan Nacional Hidráulico, versión 19í 5. 

Las tres partes de que consta este trabajo, cuentan con un re:· anen ele 

conclusiones y con las Referc;!;cias Bibliográficos que sirvieron de ba 

se para su elaboración 

Finalmente, a efecto de aclarar umpliamente los argumentos vertidos, -

se elaboraron todas las Gráficas, Cuadros y Láminas que se considera 

ron necesarios, para que por sí mismas, ilustraran el aspecto c:uanti

tativo del problema del abastecimiento de agua roto.ble en Méx:i'.!o. 
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PRIMERA PARTE 

PERSPECTIVAS DEL PROBLEMA DEL AGUA POTABLE. 



1.1.- EL AGUA Y LA SALUD . 

1.1.1.- Acci6n Biológica del Agua en el Hombre . 

" . . . • el hombre puede vivir entre 30 y 40 días sin c·imida PO!:_ 

que puede convertir en energía las grasas y proteínas almacena 

das en su cuerpo, pero solo podrá subsictir entre 5 y 8 dÍus -

sin agua ( y quieás menos porque es una substuncia que su or 
·~ 

ganismo no puede elaborar " 1.1.l/ 

El Organismo de un hombre adulto está constituído en promedio

por un 60 a un 70% de agua. A pesar de esta elevacla proporción, 

el hombre requiere diariamente de algo miis de 2 lts. de aguu -

para satisfacer sus necesidades de bel>ida. La " oed de los te

jidos 11 no puede calmarse ni no es mediante el aporte cxterno

de líquidos por vía bucal ó intestinal . 

El agua no solo es un vehículo inerte, dno líquido C['.ll' le peF-_ 

mite al hombre realizar la unión y reo.cción con otroo comrtitu 

yentes de la materia viva; entre las acciones hiológic:as del -

agua en la materia viva del hombre, se pueden citur: las de di 

solución, las de síntesis, las reacc:iom.·n metabólictw .Y lu ne

ción de reguluci6n térmica. 

El agua es un agente disolvente, cuando propicia las raüuc:io-

nes tnolecularca, como lu biLlróliuir. cl:i1~cutJ.vn; (!11 una 11.1w11tu -

de síntesis, cuando, med:l.(rntc la p6rdid11 de 11l1~11mw 1110:1.~eulan

de ag11a, se elaboran en loo tejidor. lo:J constiLuyentc•c: ~il;"Í,:;111i

cos de la materia vi va, es decir, lu prc:1enc iu de a¡~u:" ('11 ] m•
tej idos, asegura su reconstrucción permanente; y f'hmJ 1nen LtJ, -

el agua actúa como reguludor térmico, pr·rmitiénclole al hombre 

1os efectos de transpiración y sudoración. 1.1.2/ 

1.l.2,- gnfermedades Gastrointestinales, los DGr.i.cits en el f:r:.rvicio -

de Agua Potable y el P.N.D. 



., 
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El agua desfü~ el punto de vista endémieo, no es el a,~ente cn.u

sal de la.s enferemedades gastrointestinales, sino el vr~h:í cnl ·•

o medio de transmisión. El orir,en, radica principalmL'fft•:- en t:l 

grado de insuficiente ó er:co.zo sanernnil·nt.o del medio donde hu

bitii el individuo y en la ralta de húbitos de higiene de la p~ 

blación para el manejo del agua y de los alimentoLl. l'::ia pobla-· 

ción estará tanto mal sanc"ada, c1mnto mayor sea r_,J. gr;.;.co de in 

suficiencia ó es.caz es de agua potable, ;;anta en el mi:;·.Ho Urlm

no como en el Rural . 

Las principales enfermedades asociadas con el conswno del agua 

son : el cólera, la disentería amibiana, la enteritin y diarr~. 

as, la salmonelosis y las fiebres tifoidea y paratifci.clcu. 'l'n~1. 

bién la escazes de agua potub:t c.: i;llra el ur:eo i)eroonal, orJ .. ·lnn 

algunas enfermedades entre las cualeo podernos citar 1:1 rmrna ,

el tifo y las po.rasit.osos intestinules, entre otras 

Las enfermedades asociadas con el conuumo de uguu, en iftC:id.e0 -

durunte 1970, fueron la primera cau::m <k· mortalidad L.é' ] a ¡ir;-

blación infantil de O u lt uños, lu SC/!,Ut.du e auna de 11rH!Jil·i dntl 

y la segunda causa de mortuliclad ele la ¡1oblación gene:"·tl. - --

1.L 3 / 

En las Gráficas Nos. l.l.-2, l.J..-3, 1.~ .-li, 1.1.-5 .-, 1:ii1c;dc 

observar la posición de sn1 utl r¡tw c;uartlnbn nueri tro Pll 'L; e11 - -

1972 respecto a otroll Pu.í.ue1; lle J\méricu Lat :i nu c1uc con ~,a bu n 

con un ingreso perciípittL nimilm• al 1Jli(!!1Lro en coc mí·" :Ju lia

ce la comparación tamüién con Norte J\111(!·i.ct1, como 11un1.o tk re

ferencia. Lo.o concluui.oncr' que Ge d<"ri v1cI1 de ::;11 nnii:J i:: i.r.; ,Y tic 

la Gráfica No. 1.1. -J., er> •.,vi.dente y dcn,uestrnn que M•:~xico, e:; 

el País' de Latino J\m~ric1i con rnuyor inc·í dencia de en I" ;·medarl<lll 

gastrointesti.nalcc, 1.isociadau al uoo ó u.l. consumo del :11_;1m y -

rtue en 1972 acusaron tendenciaB crecientes. 

En cuanto a lo. dotación de ugua potable en México haut.n 19GU, 

el 117% de la noblución Urbuna de México enrecia del s,::·v1cJo -



4 

de agua potable por conexión dentro y fuera de la vivienda, -

mientras que a nivel rt1ral se reflejaba un déficit en el 85% -

de la población. En crunbio en 1973 y corno resultado de la III

Reunión Especial de Ministros de Salud, así como a la.s accio-

nes del Gobierno Mexicano en este Sector, los déficits de dota 

ción de agua potable por conexión dentro y fuera de la vivien

da alcanzaron las cifras del 32% en las úreas urbanas y del --

64% en las rura],es, 1.1.4/. Con este incr mento en la dotación 

de agua potable a l;~poblaci6n de México, fué posible abatir -

considerablemente la incidencia de casos reportados de fiebre 

tifoidea en el lapso de 1966 - 1971. En casi todos los Países 

de América que fueron estudiados, se pudieron ob:rnrvm· resulta 

dos semejantes, ( Gráfica No. 1.1.-2 

Esto quiere decir que de 1960 a 1963, en México se pudieron 

reducir los déficits en el servicio de agua potable ( deutro -

y fuera de la vivienda ) en un promedio anual de 1. 2% parn ln. 

población urbana y en l. 6% para la población :rural. fi.i. tornrunon 

en cuenta que en la III Heunión Especial de MinistroP de Salud 

1.1.5/ se fiJun corno mcta:i para el decenio 1970 - 196í.l, aba:.ite 

cer al 80% de la población urbana y al 50% de pob1ti.ción l'Ltrul, 

se concluye a grosso modo de que seguir este ritmo de cluLad Óll -

no se podrú alcanzar la meta señalada para la pobluci5n u1·b:uw. 

y esto sin considerar el jncremento en el grado de Ur\.iuui ::u- -

ción que se ha. vcniüo obs€lrvando a partir de J 970 • 

1.1. 3. - Los Costos Sociales de lar.1 Enf'ermcdades Gnstrointcut:i.nnle:" vn

México . 

La calidllCl del agua en nuestro medio, asociada al two domé::L:i.

co -pero no a su consumo- ha venido juu.anclo un Jmpe] :•·~c1.mdu.-

rio en lo.o políticas de dotucd.6n de ente" elemento u :i '· puiJ.l.a-

ción, puesto que para efecto de la prevrmc:i.ón lk la:; ,;n t.'e1'111l:d~~ 

des gastrointestinales relacionadas con el uno üel a['.' ta, l::: -

más importante para la salud del Mexicano, contar con ur,u:i. dl.'

menor calidad en cantidad :~ui'iciente, que carecer lle '.'l.la, 

b.b..LI 



Sin embargo, por estudios hechos por el Servicio Especial de -

Salud Pública del Brasil en Palmares, Estado de PerneJnbuco en 

1956, se pudo comrpobar que el grado de contaminaciór del agua 

depende del sistema de abastecimiento de la población urro,1an

do el estudio, los siguientes porcenta.]es de muertes por din-

rreas en niños menores de !1 meses de acuerdo al sistema de dü; 

ponibilidad del agua, 1.1.7 / 

C U A D R O No. 1.1.-1 

GRADO DR CONTAMINACION SEGUN 
EL TJl· DE SERVICIO DE AGUA 

TIPO DE SERVICIO DE AGUA GRADO CON'l'J\MINACION l 
Toma Domiciliaria en la Vivienda 

Hidrante Público u menos de lOOM 

Por Hidrante Público a rniÍs de --
100 M. 

20% 

57% 

68% 1 
Pozo desprotegido. 

Esto quiere decir que u pesar de que resulta evidcnternenLc 1n(L:·l 

económica la dotación de agua mediante hidrante público, la -

frecuencia. de enfermedades go.strintestinules se :incre111enturú,

con el consiguiente costo económico y social que esto rcprcnc!.! 

ta. 

En otrus palabras, el costo social y económico de ltw cu l'c•rml)

dades asociadas al uso y consumo del agua, es función c1c·] c;ra

do de contaminación de la misma y en consecuencia del ::·i ~;te111a

de dotación u la vivienda, u~;Í corno de los hábitoG de :;a]ucl de 

la población n.bastcciclu . 

Se puede hacer un cúlculo aproximo.do de este costo en f'u11c:ió11 

del número de casos reportados tanto por atención ext1.::cnn como 

hospito.lizo.doo, Sec;ún ltw eutr1díoticus reportadan por lh Decr~ 

1 
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Taría de Salubridad y Asistencia en l.J..8/ y 1.1.9/ se obtie-

nen los promedios anuales de casos reportados en el Cuadro No. 

1.1.-2 : 

c u AD R o No. 1.1.-2 

PROMEDIO DE CASOS ANUALES REPOHTADOS 
DI<~ l;:NFERMOS EN MEXICO.__,_ __ _ 

. 
ENFERMEDADES PROMEDIOS ANUALES 

Internos Exl;crnos 
Casos Cusas ---

Fiebre tifoidea y paratifoidea. 6,900 :rr ,200 

Disentería Bacilar y amilliana, 
Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas. 45,1100 :1135 ,200 

s u M 1\ s : 52,300 222,1100 

Fuente SIC- " Estudios Ilonpi talarios 11
, Serie V No. 1, 19'i"> 

SIC- 11 1\gendo. Estadística 11 
( i\ños 1960 a 1970 ) 

En los ca.sos hospitalarios por este tipo de cnferrncdndeu, ne -

tiene un promedio de 5 aíns -cama hospital, puclicnilo co11Dido-

rar para los casos de atención externo. un promedio de 2.5 

días de enfermedad como costo equivalente por tratwn:lento, 

1-:.b.§./ 

Los gustos de atención honpitalaria por día - cuma, a pruciou-

de 19'77 son l. J.. 6/ 

SSA 
* 

"(50. 00 
IMSS 1,500.00 
ISSSTE 12750.00 

PROMEDIO ~\ 1,300.00 
===:::==:.":===== 

Los cuales incluyen gastos médicos, personnl, alimentación, -

gastos de mantenimiento y administración . 
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Por otro lado, debemos considerar como costo social, el Ingre

so Nacional no generado y que es ocasionado por el ausentismo 

a las labores productivas de cada enfermo y que cuantificado -

su valor como ingreso percápita, resulta de $ 38. 00 díurios a 

precios actuales . 

Además se generan pérdidas económicas por el pago de indemniz~ 

ción por incapacidad que pueden cuantificarse mediante el Sala 
·~ -

rio Mínimo Promedio Nacional que para 1977 fué de $ 87. )6. 

Así, los costos sociales y económicos aproximados, que anual-

mente pierde el País son : 

e u AD R o No. 1.1.-3 

COSTOS SOCIALEG Y ECONOMICOS POR ENJi'EHMEDADES GAS 
'J'ROIN'l'ES'l'INALES EN MEXICO . 

c o N c E p T o s IMPOH'l'E 
Millones/afio 

·-
Costo por enfermos hospitalizados. $ 3110 

Costo equivalente por tratruniento ]1U1'0. 

enfermos externos diae;nooticados. 7;?3 

Costo por pago de incapuciclud. 22 

Costo social por Ingreso Nacional no -
generci.do . 
a)• - Por enfermo o i.ntcrnoo, 10 

b).- Por enfermos externos diagnotic~ 

dos. 5 

* PESOS DE 1977 '11 O TA Ir : $ 1,l~O ·-1 
Esto equivale a un costo total de $ 11,000. 00 enfermo/afio. 

Debe tenerse en cuenta que en toda est11díoticn ele salud se pr~ 

duce el 11 efecto del Iceberg 11 en el nfonero de casos reales -

que se presentan, respecto a los .que quedan calificados ckmtro 
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del subregistro. Esto quiere decir qnc es probable que el núme 

ro de casos anuales, no identificados por enfermedades gastro

intestinales fluctúe entre el 200 y 250% de la suma de casos -

registrados como internos y externos. Si tomamos en t: ctL'il Lu que 

en los casos de subregistros, los costos principales son por -

el tratamiento de la enfermedad y que puede ascender a -

$ 180.00 anuales en promedio por enfermo -ya que generalmente 

son personas con niveles de ingreso muy bajos y que por lo re

gular acuden a la automedicación-, se puede estimar que el cos 

to puede fluctuar entre * 100 y $ 200 millones anuales, con lo 

que el costo total real, puede andar fluctuando entre $ 1,200 

y $ 1,300 millones anualmente, lo que hace un costo entre - -

$ l1,l1QO y $ 4,800 al año por enfermo registrado. 

, Finalmente es relevante citar el caso estudiado por la Organi

zación Mundial de la Sr· lud, relacionado con el beneficio econó 

mico y social que se obtuvo con la introducción de un sistema 

adecuado de agua potable en un área rural de Venezuela, en el

año de 1953. Los resultados fueron que la dotación se in creme!!. 

to de 10 a 74 lts/habitante y se eliminaron hasta el 75% de -

los casos de enfermedad y muerte, además de que el País Be ahQ. 

rraba anualmente al i·ededor de 25 dólares por habitan te servido 

-a precios de ese affo- correspondiente tanto al costo por cn-

fermedad y muertes causadas por el agua contaminada, como nl -

que le representabn a la población hncersc llee;ar el agua por 

medios muy pocos higiénicos y ericienten. La invel'ai6n nnual -

que significó la introducción del sistema de abastecimiento de 

agua a la población eEtudiada, fué aproximadrunente ocho veces

más barata que los costos económicos y sociales reportado;, tum 
1 bién anualmente 1.1. 7 / 

Otros casos estudiados por Atkins en 1949 en los medios rura-

les de Portugal, Japón, Colombia, Ceyl.án, República Dominicana 

e India dieron por resultado amortizaciones de la inversión 

por suministro de agua y letrinas sanitariao de 2 a 5 años, 

campo.radas con los costos sociales de salud pública que se hu

biesen llevado a cabo, de no haberlos dotado con abastecimien
to de agua y letrinas sanitarias ( Cuadro No. l.l.-l1 ). 



p A I s 

EE. UU. 
Francia 
Portugal 
Japón 
Colombia 
Ceylán 
República Dominicana 
India 

) .. -

COSTO FERCAPITA ESTIMADO DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS 
EN POBLACIONES RURALES Y COSTO DE FIEBRE TIFOIDEA, DIARREA Y ENTERITIS -

POR CADA 100,000 HABITANTES DE ALGUNOS PAISES EII 1949. 

c u A D R o No. 1.1.-4 

COSTO PERCAPITA DE SU COSTO PERCAPITA DE COSTO TOTAL COSTO DE FIE 
MTIIISTROS DE AGUA LETRINAS SANITARIAS POR CADA -- BRE TIFOIDEA 

( us $ ) * ( us $ ) * 100,000 HAB. DE DIARREAS-
COSTO DE MANTEN! COSTO DE MANTEN! ( us $ ) Y ENTERITIS 
CAPITAL MIENTO- CAPITAL MIENTO- POR CADA - -

100,000 HAB. 
( us $ ) 

17.00 0.55 14.oo 5,57 31730,000 55,720 
5.25 0.17 4.35 l.80 1 1157,000 73,000 
1.65 0.05 l. 35 0,55 360,000 191,230 
1.15 0.04 0.95 o.4o 254,ooo 57,730 
2.35 0.08 1.95 0.80 518 ,000 195,775 
0.98 0.03 0.80 0.33 214,ooo 49,130 
1.10 0.04 0.94 0.38 246 ,000 86,900 
o.63 0.02 0.52 0.21 138,000 58,265 

NUMERO APROXIMA 
DO DE AÑOS PARA 
AMORTIZAR EL SU 
MINISTRO DE AG'üJI 
Y LAS FACILIDA-
DES SANITARIAS-
A CAUSA DEL AHO 
RRO ECONOMICO -;-

68 
16 

2 
5 
3 
l¡ 

3 
3 

* Incluyen el costo de mano de ol:ra, materiales y equipo. Estos costos pu~~en reducirse considerablemente usando la -
mano de obra voluntaria y materiales disponibles por el Propietario de la Casa. 

Fuente Wagner, " Water Supply for rural areas and Small Communities ", W. H. O. 1959 . 
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1.2.- USOS DEL AGUA Y PATRONES DE CONSUMO. 

A efecto de sistematizar el Estudio de los Patrones de Consumo, así co

mo las diferentes implicaciones que se tienen para la identificación de 

las variables físicas y socioecon6micas que se involucran en la cunti-

dad de agua asignada a cada habitante y que finalmente la ccndicionan,

se ha hecho la siguiente clasificaci6n de los Usos de Agua : 

1 ) USO URBANO 

2) USO AGHICOLA 

3) USO PARA LA GENERACION 
DE ENERGIA ELECTRICA. 

1.1.- Uso Doméstico. 

1.2.- Uso Público ó Municipal. 

1.3.- lfoo Comercial. 

· 1.11.- Uso Industrial. 

Nuestro interés se concentrará en el Estudio del Uso Urbano del Aguo. y

específicumente de su componente el Uso Doméstico. 

Se entiende por Uso Doméstico del Agua a la utilización que se le dé. PE! 

ra satisfacer las neceajdades de las personas dentro de su casa-habita-

ción . 

Por Uso Público 6 Municipal del Aguo. se entiende aquel ó iiquellou que -

ae destirmn a oatisro.cer las necesidades generales de la comunidud. - -

Aquí se incluyen entre otros, el riego de parques y jardines, el uso -

del agua en hospitales y clínicas, en escuela, mercado, edificios, ofi

cinas públicas y en el control de incendios 

El Uso Comercial del Agua es aquel que se hace parn el consumo de los e~ 

tablecimientos del Sector Comercial y de servicios. Entre ellos podemos 

citar: los hospitales y clínicas particulares, bafíos públicos, edifi- -

cios de oficinas, hoteles, cines, etc. 

El Uso InduGtrialcs clel J\13ua se incluyen todas las Industria1; ''stén au

toabastecidns ó bien ,edian-te el Gistema Municipal. 
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El Uso Doméstico del Agua intervienen diversas necesidades que pueden

clasifico.rse como vitales, de higiene y complementarias : 

Usos Vitales Be u ida 

Cocción y elaboración de alimentos 

Eliminación de las materias fecales 

Usos Domésticos Usos Higiénicos 
del Agua 

Usos Complemen
tarios 

Aseo Personal 

Lavo.do de ropa 

Lo.vado de utcncilios de cocina 

Lavado y aseo de la casu 

Riego de jardinc~s 

Lavo.do de automóviles 

A ful ta de esto.clísticas Nacionales y u modo il ustruti vo, se represento. 

en la Gráfica No. 1.2.-1 los promedios de consumo doméstico en una 
11 casa tipo 11 de Altron, Ohio en :on Esto.dos Unidos. Se observa que se

pueden considerar los siguientes consumos promedio : 

Usos Vito.les 8% 
Usos Higiénicos 85% 
Usos Complementarios 7% 

Es decir, que tan solo al rededor del 8% del agua que se consume en un 

domicilio particular es de características vitales para sus morudoren, 

y del reato pueden ¡n•cac].nclir remporo.ltncnte. 

En los Esto.dos Unidos, se hu consi.clerudo que el Nivel de Consumo clrwi_ 

ficado como 11 vital 11 f'luctúu entre 1 y 3 galones/habitante/elfo, l.2.2/ 

l. 2. l.- Usos del Agua y Patrones ele Consumo en el Extro.nj ero. 

A modo ilustrativo, en los Estados Unidos, el 50% del agua U(!!!_ 

tinada al Uso Agrícola es consumida, mientras ciue el O.f'UU em-

pleada paro. la generación de Energía Eléctrica se com;idera no 

consumida. 



e u AD R o No. 1.2.1.-1 

CIUDAD Y PAIS P.N.B. PERCA- EXTRACCION CONSUMO DIARIO FERCAPITA 
PITA DEL PAIS DE AGUA -- DE LA POBLACION SERVIDA. 

EN 1974. PERCAPITA- TOTAL CONSUMO DOMESTICO 
$u. s. ;¡. 1 AL DIA LI'füOS LITROS 

Dacca, Paqui stan 130 176 - -
Bogota, Colombia 500 215 160 -
ll,anagua, Nicaragua 670 250 205 160 

Sao Paulo, Brasil 920 310 200 -
Kington, Jamaica 1140 235 180 119 

Caracas, Venezuela 1960 280 190 140 
! 

Singapur 2240 230 211 101 

Berlin Occ, Alemania 3950 184 178 109 

Baltimore, Estados Unidos 6670 619 526 165 

Oaxaca, Oax., Néxico 1090 218 *2 189 146 

Zacatecas, Zac. , México 1090 231 *2 189 1)3 

Fuente " Abastecimiento de Agua y Alcantarillado ", Banco Mundial, 1971 

* 1: Datos agragados a esta Tabla, para efecto de comparación 
Fuente : Atlas del Banco Mundial, 1876. 

* 2: Date;; ::.gregadcs a esta Tabla para efectos de comparación. 

% 

-
-

78 

-
66 

73 

48 

61 

32 

67 

69 

PERDIDAS 
DE AGUA, 

! % 1 

53 

25 

18 

36 

23 

32 

8 

3 

15 

13 

19 

Fuenc;e : DGUA, " Patrones de Comportamiento de los Diversos Usos del Agua " SRH, 1Sl75. 
Tn!'1hiPn vense Cuadro 1.2.2.-6 . 

.... 
1\) 
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El 83% del agua empleada en Usos Urbanos, diferentes al Indus -

trial y el 95% de la usada en éste es devuelta a las corrientes 

ó mantos superficiales y subterráneos. Además se consitlera que

el 24% del agua total extraída es 11 consumida 11 es decir incor

porada a un producto 6 evaporada, 1.2.3/ 

En la Gráfic:l l. 2 .-1 se pueden observar las variacioneo que se

tenían en la dotación por habitante hasta 1970 para Uso Urbano 

de acuerdo a la información del Cuadro 1.2.1.-1 : 

Puede observarse que existe cierta correspondencia entre los ni_ 

veles ponderados de consumo diario percápita con el nivel de In 

greso percápitu del pi.·ís correspondiente. Así mismo los valores 

porccmtuales de pérdida de agua tienden a disminuir con el in-

cremento en el nivel de ingreso de la población , 

A modo ilustrativo, el Cuadro 1.2.1.-2 señala las necesidades -

de agua potable en los Estados Unidos hasta el afio 2020 y su -

di stri buc ión para los diversos Usos Urbanos 

C U AD R O No, 1.2.1.-2 

DISTHIBUCION DEL AGUA PARA USO URBANO EN LOS ES'rADOS UNIDOS , 

AflO 

1965 

1980 

2000 

2020 

Fuunte 

DOMl~snco PUBLICO COMERtIAt. JND1JS1r1nAL 'J'O'l'AL 
l.h.ll. ;¡, J.,)¡ .<1. % l. ,h,cl. % l,h,d, % 1.11.ll. "' I' 

275 li6 76 13 lOh 18 136 23 '.i91 100 

295 48 68 11 104 17 150 24 Gl'( 100 

305 118 60 10 lOh 16 162 26 631 lOC 

313 1¡9 53 8 1011 16 170 27 Gho 100 

l.h.d. = litros/habitante/día, 

Adaptados de" Usos; del Agua en las Ciudades " D. G. 

u. A. y p;c.~ s.CR.1!., i975 . 



De aquí se puede observar que en los E. U. a Nivel Nacional ol

redeor del 118% se emplea actualmente en uso doméstico y el 52% 

restante se emplea en ue:lf.; público, comercial e industrial. 

Sin embargo en el medio rural de los E. U. la dotación pcrcúpi

ta ; nro. Usos Domésticos es del orden de los 150 lts/día l. 2. 2 / 

En términos muy ¡;enerales, se han obtenido los sieuientes ran-

gos de fluctuación del conmuno por habitante en función tkl ra!!_ 

go de magnitud de la población l. 2. 5 /. 

e u J\ D R o No. 1.2.1.-3 

RANGO DE POBLACION RANGO DEL CONSUMO 
HAnI'l'AN'rES li'J'S/lll\B/DT J\ .. 

DE 10,000 - 20,000 D1~ 50 - 100 
DE 20,000 - 100,000 DE 100 - 200 
Más de 100,000 DF. 200 - 300 

Fuente· : 11 La Infraestructura del U1•bnnismo 11
, 'l'ecnos ,969. 

Sin embargo se aclara que a estos rangos de consumo debe sumar

se tanto el uso para servicios iiúblicos, como las pérdidas y f~ 

gas en la red. ~/. 

Debe entenderse ademó.¡; que estas esto.dísticas varían y dcpcmdcn 

de la influencia de lttL1 variables del medio l'írJico y socioocon§. 

mico dn lA. c:omuniclucl on estrnHo , 

l. 2, 2. - Usos del Agua y Patrones ele Consumo en México , 

· 11 Nivel No.cionttl, lu distribución de Jon u:;os que se le ho. dudo 

aJ n[Jua hnsta 1970, rué obtenidu por :tn antigua. SHJJ y t.ie repre

cento. en la figura No. 1.2.2.-1 y en el Cuutlrn 1.~.2.-1 : 

Noteae que tan solo 3, '(% de Ja extracci6n Lotul se e111plet1 en U

so Urbano-Industrial en México, y que el consumo total por estos 
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conceptos no rebasa la cifra de 2.3%. En otras palabras, el Uso 

Urbano - Industrial del Agua en México a Nivel Nacional, repre

senta cantidades absolutas insignificantes respecto a las ex -

tracciones y consumos destinados t< la Agricultura y a ln gener~ 

ción de Energía Eléctrica, aún considerando el crecimiE:nto dem~ 

gráfico actual y las necesidades futura:: de o.gua paro. liso Indus 

trial • 

Del Cuadro No. l. 2. 2. -1 se puede deducir el l. 2. 2. -2 clonde se -

mue!.ltra en valor relativo la cantidad de agua consumida respec

to a la extracción destinada en cada uso 

CU AD R O No. 1.2.2.-1 

USOS DEL AGUA A Nr'EL NACIONAL, 1970. 

USO DEI, AGUA EX'rHACCION CONSUMO AGUAS HEUDUALEG 

Mill.de M3. --- % Mill. de M3. % Mill. de l"j. % 

Agrícola 57 ,623 112.0 115,100 96,7 12 ,52~. 13.8 

llidroeléctr:i.co 75,1198 54,3 1166 1.0 ·r11 ,032 81.8 

Urbano 2,607 1.9 793 l. 7 l. fllli 2.0 

Industrial 2,1169 l.8 280 o.6 2,189 2.11 

TO'l'ALE S: 137,197 100.0 ~6,639 100.0 90, ))Ü 100.0 

JJiaponibiliclad total de Agua Superficial : li10 ,02~) X 10GM3 
--

Puente 11 J\cfaptuclo de 11 Usos del Agua en ] as Ci ucladcr, ", Sllll, 19'75. 



cu AD Ro No. 1.2.2.-2 

CONSUMO DE AGUA A NIVEL NACIONAL EN 
CADA USO RE:;PECTO A SU EXTRACCION, 19'(0. 

16 

USO DEL AGUA EX'l'RACCION CONSUMO AGUA RESIDUAL 

% % % 

Agrícola 100 78.3 21. 7 

Generación de Energía 
Eléctrica 100 o.6 99.4 
Urbano 100 30.!1 69.6 
Industriul 100 11.!1 88.6 

Se puede observa que del agua extraída para uso de generación -

de Enerr,ía Eléctrico. se consume por evaporaci6n tun solo el - -

0.6% y se devuelve u los cauces el 99.h% que anualmente repre-

sento.n 74032 millones de M3. que pueden volveroe a consumh· en

cualquiera de los otros usos. Además en el uso urbuno industri

al se nota un fuerte desperdicio en valor relativo respecto a -

sus extracciones totales respectivas, lo cual dernuentra cuanti

tntivamente lo que tanto se ha repetido en Congresos y Simpo-

siumn: que debe lograrse en el futu1·0 mayor eficiencia. del uso

del agua en las ciudadeo a base de tratamj cnto y reuso 

A f'l.n do poder juzgar J.u o1'iciencin 011 el uuo clol ct¡~ua, on ol -

incino 1.6 so hace un llulunce en J.ou unoo del agua y ou proyec

ción al e.fío 2000 . 

En cuanto o.l Uso Urbano del Agur1, a pesar de que en el contexto 

global de .:uns1.unon representa una c:ant idnil, qu"' u Ni VlÜ lfoc:io-·

no.l r;e Juzc;a pequeña, el3 conveniente notar que a Nivel l\egionul 

y rnús aún a Nivel Subregional, se preuentlln ccirenciu.u que lmcen 

imposible o ul menoo hun limitado oeriutnente el creeirní.ento de

varius ciududes del país. En el inciso 1.6 ~e hace un eutudio -· 

mú.o detallado • 
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A Nivel Nacional los patrones de consumo respecto al Uso Urb~ 

no los obtuvo la SRH a través de ui1 estudio de correlaci6n -

efectuado para 291 poblaciones mayores de 10,000 habitantes -

con diversas variables socioeconómicas 1.2.l /. 

El resultado fue que se empleu1)an en promedio 230 lts/hab/dia 

pero acusó una de:. 'riación estandard de lhO lts /hab/dfo que 

puede juzgarse al ta y da idea de lo poco aproximado de ese dato. 

Posteriormente se realizó otro entudio de muestréo a 22 ciud!!:_ 

des de más de 10,000 habitantes y el resultndo rué que la do

taci6n media diaria era de 220 lts/hab/dia. Sin embargo este

resultado no es tampoco de confiar . 

Dadas las serias dificultades encontradas en el levantruniento 

de los datos, gran parte de ellos se tuvieron que determinar

por métodos indirectos, y al llevar a cabo el anú.lisis de re

gresión mÚltiple se concluyó que la muestra era pequefía y que 

debiera ampliarse para que los histogrmnas de los residuos de 

la extracción total así como los de uso JiÚblico, uso üomer- -

cd n.l, uso doméstico, uso induotrial y extracción percl.Ípita, t):!. 

viesen una distrfbuci6n normal. Ademúo se apuntó en el mismo 

eotudio que al obtenerse un al to valor del error e standard de 

••nl;imaci6n los modelos y ecuaciones de regresión obtenidos no 

eran los adecuados y qm1 su aplicación deude el punto de via

ta estimativo eran de aplicación Hmitnda 1.2.1, png1:1.3?Y 313/ 

A pesar de los resultados cuantitativos poco alentadores de -

las ecuacioneo de regresión de los estudios seílalado¡1, se pu

dieron obtener resultados muy positivos en cuanto a la corre

laci6n de los variables clel medio fínico y socioeconór.iico de 

las poblaciones, en el primer e13tudio de lo. SRll para 291 po-

blacionea 1.2.G/y 1.2.1. p.p. 17 a 3~. Los rellultadon i'ueron 

los siguientes . 

Por la extracción media diaria las varialllcs mús corr¡,lacion.Q:_ 

das fuero11 la población total y el número total de viviendas, 

sin importar su calidad. En segundo téTmino y con coei'icienten 
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de correlación bajos destacaron la P.E.A. total, las vivien-

das con piso diferentes o tierra y las viviendas con drenaje. 

En cuanto a la extracción percápita o dotación, las variables 

más importantes, aún (:On coeficientes Je cor1~e1ación muy ba-

jos ( O, 379, O. 3¡l1, O, 332 respectivrunente ) , fueron, en orden 

de importancia : la población alfabetn, las viviendas con a-

gua dentro de las mismas y las viviendas con drenaje. 

Ademús se an:,li.zó la influencia del clima en la dotación y se 

pudo comprobar a " grosso modo 11 que la dotación varía según

el clima y que es mayor para climas áridon . 

El análisis de la variación de la dotación respecto al tamaño 

de la población, también pudo comprobarse obteniéndose un run 

go de variación de 90 lts/hab/dfo entre la dotación media ob

tenida para poblaciones de 10,000 a 50,000 hab, contra la de

terminada para poblaciones mayores de 100 ,000 lmbi tanteo. 

Por otro lado se comprobó también que la existencia de tube-

r:Lo.s de agua y drenaje dentro de las viviendas propicia una -

mayor utilización del agua , 

El resumen, las variables más import;antes del medio f'Íoico y

aocioeconómico que influyen para determinar loo imtroneo de -

consumo percápita son : 1a población tol;nl, el climn y los Íf!. 

dicea de Bervicio dentro de lus vivicw11u1 y en ocgundl1 t6rmI

no lo. población alf'n.beto.. Sin embargo o.1 l)lim:lmir lo. :lnfluea

cia ele J n población total, quedan como vnrinbles miÍ.f; importan. 

tea la población alfabeta y las de viviendas con ugua y dren.!!:. 

,je de lo.s mismo.s; lo cual ouc;iere que existe cierta corrcr;po!!. 

dcncia entre 1os hábitos culturulen y socio.les con el vol wnen 

de ngtm empleada • 

En relación a las variables del medio físico y socioec:onómico 

que influyen en el consumo para los diversos usos urb~non del 

agua, podemos anotar las siguientes, J..2.1 p.p._J'I o. l1'.i /: 
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Para los usos domésticos y comercial, fu;~ el número de vivien-

das con ,:.ervicios, la variable más significativa • 

Para el uso público ó Municipios, resulta la influencia de la -

población económicamente activa. 

En el uso industrial, destacan la población económicamente acti 

va total y el número ·le viviendas con algunos servicioo como -

electricidad, drenaje y pisos diferentes a tierra • 

En la figura l. 2. 2. - , se representan los resultados del mues- -

treo en las 22 ciudades pari. la dotación por habitante, referi

dos a las extracciones totales señaladas en la 'fübla IV - 2 üel 

estudio l.:~.l/ 

Dadas las deficiencias en los resultados de estas " dotaciones 

promedio 11
, la SRH elaboró otro estudio en el cual se consignan 

las dotaciones de varias localidades de la Re])Úlllicu Mexicana -

tomando como base los resultados cuantitativo¡¡ de correlación -

de las variables del meuio físico y socioeconómico ya descri- -

tas. Esta información ttparece en la 'l'abln A, 2 ele la referencia 

1.2.1/, y de aquí iiodemos deducir los siguiente¡¡ ranr,ofl de v1i-

riaci6n en las tlotaciones a Nivel Nacional : 

c u AD R o No. 1.2.2.-3 

DOTACIONES A NIVEL NACIONAL PAHA USO URBANO 

.... 

DOTACIO N HANGO DE VAHIACTON 

lts/hab/difl 

Mínima Admisible 143 - 335 

Teórica Suficiente 203 - l100 

Práctica Suficiente 150 - 1150 

Fuente 'l'uble. A. 2 de 11 Usos del Agua en las Ciuuf!:. 

des 11 SRH, 1975 
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Por dotaciones teórica y práctica suficientes, se entiende aqu.!:_ 

llas que son recomendables, siempre que l:cs fuentes de abastc:ci 

miento peoporc.!u;ic;u el gasto requerido y que lo 1 ,0rmitan los -

costo;; de captación y cc11·: tcción , 

La desagregación de la dotación práctica, de acuerdo a los Usos 

Urbanos, se señalan en el Cuadro l. 2. 2. -11 

Finalmente, los rangos de variación de la dotación práctica pa

ra tornar en cuenta las principales varinbJ es del medio fí::d co y 

socioeconómico son las indicadas en el Cuadro 1.2.2.-5 

C U A D R O No. 1.2.2.-h 

DO'l'ACIONES POH USOS UHBANOS DEL AGUA, 

--
USO DEL AGUA RANGO DE VARIACION 

lts/hab/dia. 

Doméstico 80 - 120 

Industrial 21+ - 60 

Público 18 - 110 

Comercial 12 - 28 

Fugas y Desperdician 29 - 80 

l"uente 'l'o.bla A, 2 de 11 Uso a del Agun. en lrLS Ci udu

des 11
, Sllll, 19"(5. 

CU AD R O No. 1.2.2.-5 

DO'l'ACION P011 INFLUENCIA DE LAR VAHIA
BLfüJ DEL MEDIO ¡;''t3ICO O SOCJOECONOMICO. 

VARIABLE FISICJ\ O SOCIOECONOMICJ\ RANGO DE VAHIJ\CION 

~n:luencia por clirnu de h(unedo ó 
ar1do, ho - So 

Influencia por 1 :1c;nitud de lo. P2. 
blación de 10,Uuü a 200,000 hn -
bito.ntes. 28 - 60 

l"uente:Tal>la 1\,2 de 11Usoo del J\gua en lu,; Ciudades" ,SHil,1975 • 
1 
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En el Cuadro l. 2. 2. -6 se representan las "dotaciones prúct icas" 

de algunas ciudades de la República Mexicana, así como la dota

ción media a Nivel Estatal en poblaciones mayores de 2500 habi

tantes excluyendo previamente la de la Capital del Estudo co- -

rrespondiente. Dado que la fuente de información no o frece to-

dos los Estados de la Repúblic!n, estas ilotacionC;:s prácticas so

lamente: podrán ser útiles en forma ilustrativa para aquellos c~ 

sos en que no se tengan datos • 

c u A D R o No. 1.2.2.-6 

* EJEMPLOS DE DOTACIONES PRACTICAS EN 1975. 

ESTADO Y LOCALIDAD DO'l1/\CION PRAC'I'ICJ\ 
En la Ca¡:[tal En Poblaciones Ur-
del Edo. banas del Estado. 
lts/hab/dia . lts/hub/díu. . 

J\guasculientes 350 167 

Baja California Norte !150 355 

Campeche 425 225 

Coahuila 350 280 

Colima !100 258 

Chinpns !100 26!1 

Fuente 'l'abla A. 2 de 11 Usos del Agua en las Ciudades srm, - -

1975· 

* Son cloto.cionus r•ecomendabJ.cs, no lan reales, 

A nivel Rural ó rn poblaciones menores ele 2500 habitantes la -

SRH considera suficiente una dotad/· que puede fluctunr entre

un mínimo de 75 lts/hab/día y un máximo de 100 ltll/lmb/díu, - -

cuando el aba.otecimiento es por mee.lío de t.<lllll! domici.lin:ri, pero 

si el suministro es a través de hidrante p(iblico la S. [). 1\, re: 

comienda un mínimo de 25 lts/lmb/día • 

Siendo la Z. M. C, M. un caso muy especial por la magnitud de ·· 

la población involucrado. y sus características soc:l.oeconóm:ic'uo, 

' _, 
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así como porque en ella se ubica más del 501· de la producción -

industrial del país, ln~: dotaciones de agua a sus habitantes, -

.resultan excepcionales ya que actualmente se tienen 380 lts/ 

hab/día y llegará a los l1a1 lts/hab/dfo para el afio 2000 según

los cálculos de la Comisión del Valle de México 1.2.1/ 

Finalmente, en el Cuadro 1.2.2.-7 se consignan los resultados -

que se pudieron deducir con información del estudio 1.2.6/ de -

la SRH, respecto a la dotación percávi ta en función <lcl rane;o -

de la población : 

cu AD R o No. 1.2.:?.-7 

DOTAClON EN FllNClOH DEL RANGO DF. LA POBI.ACION. 

RANGO DE POBLACION PO'l'ACION PERCAPI'l'A ·1'1 DESPERDICIOS 

l!ABI'rANTES L'rS/l!AB/DIA % 

De 10,000 n. 50,000 215 18 
De 50,000 a 100,000 254 13 
De 100,000 a 500,000 279 9 
Mús ele 500,000 523 *2 22 __ ... 
Promedio Nacional --
Ponclerudo : 253 15 

F'ucnte Elal1orudo con ini'ormución de 11 Patrones ele Compartí --

miento de " 'l'ubla III, SHll, 19'75 . 

*l En función de la oxtrucción toLnl. 

*2 Dato obtr~nido con el muestréo de~ Montc:•rruy, N. r,. -
tlonde el consumo industrinl efl ele un 13%, uuperior 

en 9% a la media nacional de l1% • 

En relación a la distribución porcentual de la dotación media -

por rangos tle pobl11ción y uson urbanos se puede considerar la -

que se unotu en el Cuadro 1.2.2.-8 • 
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e u A D R o No. 1.2.2.-8 

DIS'I'RIBUCION DE LA DOTACION MEDIA POR RANGOS Dlí POBLACIGN 
EN FUNCION DE LA EX'rRACCION PARA USO URBANO . 
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RANGOS DE POBI.rJ\CION DOMES'I'ff!J MUNICTPAL COMERCIAL INDUS'l'RIAL FUGAS 'l'O'l'AL 

HABI'l'AN'l'ES 
Y DES 
'EHDT 
CIO 

% % % % rl ,, 
i' /¡j 

De 10,000 a 50,000 69 7 )¡ 2 lB 100 

De 50,000 u 100,000 67 10 8 2 13 100 

De 100,000 a 500,000 75 10 5 l 9 100 

Más de 500,000 62 3 3 10 2~?. ] ()() 

··--

Promedio Nacional GB 8 5 l¡ l') lüü 
--

Fuente Deducido coll información de lti Tublo. No. III rlc " Patroncu de Compo!'._ 

tmniento ••••• ' srm' 1975. 

A ll o 

1975 
19'(6 
1982 
1990 
2000 

---

Resulta ilustrativo comparar las dotuc iones an teriorca que se -

ejemplificaron o. Nivel Local, con las que result11n u1 corwidc-

rar toda la población nncionul tn11t.o urbana como rural. 1'1.tru -

ello, el Cuadro No. 1.2.2.-8 las representa incluyendo lu pro-

yección de suo necesicladen 1.2.7/ 

e u A D n o No. 1.2.2.-9 

DO'I'ACION PEHCAPJ'l'A A NIVEL NACIONAL, l\C'TUJ'.I, 
Y BU PHOYECCION AL AÑO 2000. 

P013LACION l':f:'l'Hf\CCION AGUA 1u:srnUAL DO'J'ftCTON 
TO'l'AL 'l'ü'l'AL * rrr 1

1Pi\L Pl\HC~.PT'l'f\ 

Milcr. IJulJ. Mil1.M3 /nilo Mill;l~3/~ vi 
/v l:\.:; /l1ali/ tlíu 

59130 3550 2190 G1 1G'j 
60818 3'150 2360 63 1()9 

72537 5'130 3690 611 217 
93527 9360 6260 67 27li 

12'.í832 17120 12190 71 3'13 

11uente EJ.uborudo con dutos del " Plan. Nucional J{j driÍulico " 1975. 

Segunda parte, p. 116. 
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Se incluy. ·n lns necesidades para Uso Industrial, y los desperdi_ 

cios en los sistemas . 

De acuerdo con las conclusivn\~S del Plan Nacional Hidráulico a.9_ 

tualmente en México se.Lo del 3% al 7% .de las localidade~i urba--

nas clonde se concentra del 50% al 60% de la pobloción urbana, 

( de 20 o. 22 millones de habitantes actualmente ) predominan 

las demandas y consumos de agua para Usos Industriales, rnicn- -

tras que del 93% al 97% de las loculiducles urbarn"' y en el 100% 

de las rurales, las de1mndas mús importantes las genera la pobl~ 

eión para Uso Doméstico, Fí'iblicos y Comerciales 1. 2. 7 /. En -

otras palabras, es la población y no la industria la <1ue genera 

actualmente mayores demandas de agua en México, tanto en el me

clio urbano como en el rural • 

1.2.3.- Juicios y Crfticas. 

l.- De :«cuerdo a la Gráfica No. 1..2.1.-1 !Je puede comprobar que 

existe una amplia correlación entre los Niveles de Ingreso

percápi ta con los volúmenes de agua consumidos, y con las -

pérdidas o l1esperdiciou en aisternue: de abant.ccinden1;o. El -

muestréo señalado para México indica clurmncnto esta corre~ 

pendencia y en general puede afirmarr;c que a Nivel MunclüLl, 

México po::wé dotacionci-; peréapita pura Usos Urbunoi; actirclcll 

con su nivel de desarrollo oocioeco116mico . 

2,- De lu dotuci6n tot,ul au:L¡~rmdu t1 eudtL hnLituut,e ptll'lL Uuo¡¡ Ll1• 

bunos en México, este colo rcq11ic:rc alrededor de un 8% o 

seo.u ele 1.2 a 27 lts/hu'b/díu pu.1·a uu con::mrno vital clc.~ acue·r

do a las dotaciones niínimas admisibles recomenda.das en el -

Cuadro No . l. 2 • 2 . - 3 

Para ello y sin atentar contrti lu v:i.dn nd BmlL del ~ci· htnnnno, 

la diferencia entre este volumen y el asignnclo como 11 dotL1-

ción " por habitantes debe ser considerado como un produc l;o 

comercial, a efecto de lograr la máxima eficicnciu en su llS'.l 

y su consun10 
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3.- De los cuatro Usos fundamentales que se da al agua en Méxi

co, ( agrícola, generación de energía eléctrica, urbano e -

industrial) ,corresponde al Uso Urbano tan solo al J..9% y al 

industria~, el 1.8% lo que representa en valores absolutos

cantidad1_.,, insignificuutes a Nivel Nacional pero no Local -

( ver inciso 1.6 ) . 

l¡. - El consumo de agua en Méxicq para Usos Domésticos, público 

ó Municipal y Comercial representaba hasta 1970 el 30% del 

agua destinada a estos, y el 1.7% respecto n los volúmenes 

totales consumidos en los Usos Agrícola., Hidroeléctrico Ur. 

bano e Industria.l . 

5. - Los Usos Urbano-Industrial del Agua •;n México tienen los rnQ:_ 

yores valores relativou de aguas residuales, por lo que se

irnpone incrementar las medidas que permitan un mejor aprov~ 

chamiento de estas aguas en las ciudades, dado el creciente 

costo de las fuentes de abastecimiento , 

6.- La dotación que se debe asignar por hul>Ítante en México, -

fluctúa entre 150 y l¡5Q lts/ha1J/día y su valor puntual de-

pende de las siguientes variables del medio rísico y socio~ 

conómico: trunaño de lu población, índices de, servicio den-

tro de las viviendas, clima y población alfabeta. Estas su

gieren cierta correlación entre loo háuit.oB culturales y íl2_ 

cinlea con el volumen de ugttn empleudn . 

7 .- Será necesario al afio 2000 quint.uplicnr la capacidad de ex

tracdón y más que duplica.r la dotación por habitante, a -

f'ín de satisfacer lns necesidades y demandEtfJ de la pobla- -

ci6n y 111 Indus td11 Nacional, 11 ese año l. 2. 7/, 
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l. 3. - VARIABLES DEI, MEDIO FISICO QUE INCIDEN EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE , 

Para estar en posibilidades de estudiar las variables del medio físico

que afectan 6 influyen en el abastecimiento de agua potable en México,

se tomará como marco de referencia la regionalizaci6n elaborada por lo.

Comisión del Plan Nacional Hidráulico en 1975, .!..:.lJ:__/. 

Se entiende por " región 11 a un área geográfica que es homogénea desde

el iiunto de vistn de las variables físicas y socioecon6micas que deter

minan los caracteres del medio , 

La regionr:·:izaci6n del país, elaborada a propósito del Plan Nacional lli 

dráulico se caracteriza porque considera como polo de desarrollo una re 

gión completa, a diferencia de otras regionaliznciones que consideran u 

algún centro urbano importante como polo , 

Para fines de pluneaci6n, la región del P. N, H., se divide a su vez en 

sub-regiones también homogéneas, en sus características soc ioeconómicus 

y político-adlninistrativas • 

La Base de la regionalizaci6n del Plan Nacional Hidráulico, ( Lárriina 

No. l. 3, -1 ) fueron las ctwncas hidrológicas del país, De esta forma se 

obtuvieron 13 regiones. Agrupando las regiones que requieren de accio 

nea similares ó complementarias, se formaron 4 zonas denominad11s : 

1'.ono. P11c!r:too No1•·te y Centro 

Zona Norte 

Zona Centro 

Zona Golfo y Sureste 

En cada una de estas Zonas se integraron políticas ele desarrollo en fu!!_ 

ción del recurso " a~ua ", yn. que resulta evidente que, gran parte del 

desarrollo económico de las ciudades, depende rle la disponibilidad de -

este recurso, Por ahora solo nos interesa relacionar es tu i·ec;ionaliza-

ción con la varibles físicas y socioeconómicas de las ree;ioneu del Plan 

Nacional Hidráulico . 
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Las sub-regiones ( Lámina No, l. 3. -2 ) se formaron buscando homogenei-

dad socioeconómica, pero considerando también el aspecto político-admi

nistrativo de la división política de los estados, con el ob.j-:to de evi 

tar complicaciones operativas a las recomendaciones del Plan. De esta -

forma se pudo recabar información a Nivel Municipal ó Estatal de modo -

que es posible deducir planes esto.tales, a partir de loa planes regionQ:_ 

les. En la Lámina No, 1.3.-3. Se repreoenta la c.tivisión política con -

las sub-regiones del Plan Nacional Hidráulico . 

INDICADORES FISICOS. 

Estos nos permiten conocer la potencialidad de los recursos de cual 

quier sub-región y los problemas que dificultan su aprovechruniento. 

Desde el punto de viata del aprovechamiento del recurso agua en el des!!_ 

rrollo de las ciudades para Usos Urbano Industrio.les, se nnaliztu·án -

brevemente los siguientes indicadores con información del Plan Nacional 

ilirll'Úul:ico l. 3.1 / 

a). - Precipi to.ción media anual. 

b). - Escurrimiento genero.do y diaponible. 

c).- Disponibilidad de aguas subtcrrúneas. 

d).- Contaminación potencial. 

e). - Indice de comodidad, 

f).- Calidad del agua. 

l. 3.1.- Preclpitnc:tón Media Anwll. 

Lu importnncio. del anúlisio de este indicador se debe a que fi

nalmente lo. disponiuilidad del aguo. la origina lo. precipitación 

o cantidad de lluvia que cae en una zona durante un delcrminado 

período de tiempo, independientemente del tipo ele rmeJo, ya que 

esta agua podrá formar parte del escurrimiento superficial ó 

bien de los depósitos, mantos 6 escurrirnilmtoo llubterrií.neoa. 

( Figul'l\ 1.3.1.-1 ) , 
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La precipitaci6n es el medio por el cual se renueva anuo.lmente

la uisponibilidad " fija " del ae;ua 

Para efectos de cúlculo, se considera una lií.mina de ngur, expre

sado cm milímetros y como si c·l terrt:no donde cal.lera fuese im-

perrncmble y plano • 

De los registro~1 U.e la SRJI 1.3.2/ ele 1931 a 19'(,J, se pudo con-

cl1:ir lo siguic:nt0 ( Lámina 1.3.1.-1 ) : 

u).- Las mó.xinms precipitaciones con mús de 1500 mm. anuales, -

se registran en lac regiones V ( Pacífico Cur-lstmo ) , re

gi6n VIII ( Cuenca del Río Papaloa¡mn ) y lo. región IX 

( Cuenca de los Ríos Grijal va y Usumacintn ) • 

b).- Con preciriitaci6n alta ele Boo a 1500 mrn., 1o1e tiene a la re 

e;ión VII ( Golfo Norte ) , la región X ( Pc11fosula ele Yuca

tún ) y la vertiente del L1.cíf':lco comprcnclirla en las regi~ 

nes III ( Pací rico-Centro ) , y IV ( Cncncu del H.ío Ilnlsi:w) 

e). - Con precipi tnci6n mcdfo y b11ja comprendida entre loo 200 -

y 800 nun. anuales, se regi::Jtru en lu.ll regioneo VT (BruvCJ) 

XI ( Cuencas cerru.das del Norte ) , XII ( Lermn ) y XJU --

Valle de México ) • E::: decir, en Ja altiplanicie mex:i canu 

y al Norte de la cordillcrn neovo1éanicu pr:lnci¡mJmcnte, -

pcl'o compronclicmdo tu mi.Ji 6n lo. ~onn 1110n tnfloou du ln r>egJ.6n

II ( Norooutl: ) JlOI' 111 v0rt.i.ente (!"] l'ncí l':lco . 

a).- I,a precipitución calificndn como muy baJn, menor ele 200nun. 

anuo.les, se presenta en las llanuras ele 111 región II ( No

roeste y en toda la. rcgi6n l ( Penínnulo. de Bnju Cnli i'or 

nin ). 

Como conclusión, ae pttede anotar que la. precipituci6n mcdili 

anual a Nivel Nacional detei·minada con los estudios de SHII en -

el P. N. H. arroja un promedio de 7.80 mm •. 
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Sin embargo, a Nivel Regional se hn calculndo que el 82.11% del

volurnen disponible de n¡:;uu superficial se concentra en el 24. 5% 

del Territorio Nucionnl y a una altitud menor de los 500 m. so

bre el nivel del mar l. 3. 3/ 

1.3.2.- Escurrimiento Generado y Disponible . 

Los rungos de los escurrimientos generados y disponible, varían 

desde menos de 80 1run. calificado por eJ. P.N.H. como muy bajo, -

has tu 600 mm. que lo califica como muy al to • 

El P. N. JI., define como escurrimiento generado, u J.a lúmina de -

agua con 1~·scurrimieHtu superficial que se genera en la Cucuca. 

El eGcurrirniento disponible, es la parte del escurrimiento gen~ 

rado que es suceptible de ser aprovecl. ulo en lc1 misma Cuenca y

que dep~·nde búsicamente de la permeabilidad del terrc•no y de 

los almacenamientos . 

Con la precipitación media anual en la lkriública. Mexic:unn de -

'(80 nun., ~e producen l.~3 billones ele M3. nnuales de eoc,url'i- -

miento generado, luego de lo cual solo cocurren por los Híos la 

ctmrtu parte o fJeun hl0,021 millones de M3. que vienen a com;t:i 

tuir lu disponibilidad media anual de uc;uu renovable; ir, di re-

rencin ae pierde poi· evuporación l. 3. l1 /, 

Dol oocur1•imicnto 1mt1nl renovable, ne te11:í a 1mu tu 19"{li, un íud!_ 

ce percúpi.ta a Nivel Naciono.l de 8597 M3/hau/año, vero 1.: Nivel

Ent1rLal arrojó valores que nuctuuron ent;re 22 M3/hub/afio pa1·a 

el Distrito l"ederul, contra 117 ,062 M3/lm\J/año para Quintrum -

Hoo, 1.3.2/. 

gr¡ general lu disponibiliclnd del uc:uu no con·d1pom1e con lit lo

cnlizución de lu pol>lación, lo cual hn. originado careneiau que

limitnn el crecimiento y desarrollo de vnrins dudatler: del paí.:: 

( inciso l. 6 ) 
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En el Cuadro l. 3. 2. -1 se muestra la distribución de la pobla- -

ción por Regiones del P.N.11. a 1975, contra la disponibilidad -

de agua • 

Es aquí donde se comprueba que el 80% de la población y el 85%

de ln Industria Nacional se ubican en altitudes mayores a los -

'.:.oo m. donde se dispone únicamente del 15% del : ::ua en el 75% -

del Territorio Nacional. Ademús miestras el 60% de los nil~xica-

nos que babi tan en lll. Mesa del Norte y en el Altiplano apenan -

cuentan con el 12% del potencial disponible de agua; en el St1-

reste, donde contamos con el 40% del agua, viven menos de la -

décima parte de la población nacional 1.3.5/. 

Cabe la UGlarución de que gran parte de los problemas de caren

cia de agua sobre todo para uso agrícola, se debe a que a Nivel 

Nacional solo se ha logrado captar y retener en presas lago y

lagunas solamente alrededor del 27% del escurrimiento generado, 

lo que ocasiona un desperdicio anual de uguus superficiales del 

orden lle los. 287 ,000 millones de M3. que se vierten en los mu-

res. Sin emburgo si como se dijo, en el 75% del 'Perri todo Na-

cional sobre la cota de los 500 m. escul.'ren solamente el 15% -

del aguo. disponible anual, quiere decir que pura estar ~n posi

bilidades de pro·porcionur riego agrícola en esta zona, es eonve 

niente realizar 11or el siotemu de 11 rnrrno rl•' Obru". grnn cuntidad 

de pequefíao preous y bordea. Además de lo ttnteriar crLbe menci.o

nur la labor de SJ\JIOP en la ciudad de Quer6t11ro parn mejorar el 

micro-clima del ecosistenm local, mediante un es Ludio lri.stóri -

co-ecol6gico u fin de reforestar las zonas que en su tiempo tu

vieron alguna clase de flora, de modo que se logren restuulccer 

sus condiciones ecolóc;icas, todo lo crnil vu encaminarlo u estimu 

lar mayores volúmenes ] oca] es de pi·ecipitr1ci6n pl11vi11l 

Aunado este esfuerzo con el de lu construcción de 1111 gréln núme

ro de pequeñas presao, esturemos en posi.liilidades de cuptur mús

ugua superficial para usci ugrícolu exclusivnmente • 



cu AD Ro No. 1.3.2.-1 

DISPONIBILIDAD DE AGUA Y DISTREUCION DE : · 1.'LACIOI~ 1975. 

R E G - I o R POBLACIOH ( MILES DE HABS. ) DISPONIBILIDAD 
URBANA RURAL TO'rAL % vor,, (V.ILLONES M3. ) % 

I. Península de B. C. 754.6 94.1 848.7 i,l¡ 279 0.1 
II. Noroeste 2296.8 1448.5 3745,3 6.3 23921 5.8 

III. Pacífico Centro 1621.0 898,3 2519.3 1, .2 29257 7.1 
·IV. Balsas 3499,6 3356. 5 6856.1 ii.6 55383 13.5 

v. Pacífico Sur Istmo 1362.6 1709.4 3071. 7 5,2 64780 1'.' .8 
VI. Bravo !1060.1 949 :r 5009.8 8.5 ~286 1.3 

VII. Golfo 2487.8 3346. 9 5834,7 9,8 42961 10.5 
VIII. Papaloapan 2107.0 2033,5 l;l40. 5 7.0 60676 14.8 

IX. Grijalva-Usumacinta 679,9 1305.2 1985.1 3,3 84625 20.6 
X. Península de Yucatán 874 .6 442.2 1316.8 2.2 29620 7.2 

XI. Cuenca Cerro Norte 1202.8 1182. 7 2385.5 4.o 4642 l. 3 
XII. Centro-Lerma 6061.1 3750.6 9811.9 16.6 6739 1.6 

XIII. Valle de México 10521.7 1304.7 11826. o 19.9 185!1 0.1, 
. .. 

T o T A L : 37529,3 21822.1 59351. 4 100.0 410029 100.0 

Fuente SRH - 11 Memoria 1970 - 1976 11
, p. 78. 
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1.3.4.- Disponibilidad de Aguas Subterráneas . 

La disponibilidad de agua subterránea ha sido estimada por el -

P.N.ll. en base a unos estudios geohidrológicos de algunos luga

res del país. Estos estudios abarcan ya el 37% del Territorio -

Nacional comprendiendo las Cuencas de los Ríos Papaloapan en -

Veracruz y Bravo en la Frontera Norte, así como la Meseta Cen-

tral y las zonas áridas de los Estados de Sonora y Sinaloa. 

De los estudios gcohidrológicos mencionados se pudo comprobar -

que tan solo del 6% al 12% de los escurrimfontos generados en -

las Cuencas de los Ríos, vienen a constituir lo que se llama la 

componente renovable del agua subterránea ( figura 1.3.1.-1 ). 

En el Cuadro l.3.h.-1 se indican la disponibilidad de aguas suE_ 

terráneas y la población que se abastecería de ellas en el su-

puesto de que solamente fuera empleada para usos urbano-indus-

triales • 

CU AD R O No. 1.3.4.-1 

DISPONIBIT,IDAD DE AGUAS SUB'PEHRANEllS. 

COMPONENTES DEL VOLUMENES DE AGUA ·11 POBLl\CION BENE!~I-

AGUA SUBTERRl\NEA MILES DE MILLONES CIADA EN EL USO UR-
DE M3. 131\NO JNDUS'l'IUAL , 

MU.f.ONES pg 11;\lm. 

Renovable Anualmente De 5 a 10 (Anuales) De )¡5 u 90 

Acuífero almacenado no 
renovable y que puede-
usarse una sola vez. De 60 a 80 ( Fijos ) De 5!15 u 727 

Fuente : Elaborado con información del Plan Nacional llidrúulico, SHH, -

Marco de Referencia, p. 79, 

* Se supone una dotación media nacional de 300 1 ts/hub/día o - -

sean 110 M3/hab/afío. 
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A pesar de este supuesto resulta conveniente señalar que debie

ran emplearse aguu.s subterráneas únicamente para Usos Urbano-In_ 

dustriales, primeramente porque tratúndose de aguas de la mejor 

calidad { incisos l. 3. '{ ) para el consumo humano, resulta onetg_ 

so emplcm· la componente no renovable ó sean los acuíferos alm.!!:_ 

cenados para Usos Agrícolas que ademas, originan un consumo muy 

superior. El P.N.B. ha estimado que estos mantos acuíferos, em

pleados en la agricultura durarán no más de 20 aftas. Si quere-

mos verdaderamente conservar más tiempo estos mantos ticuíferos 

no renovabh_.!,, debemos hacer uso de ellos único.mente para Usos 

Urbano-Industriales, donde indudablemente el valor de cada M3.

de agua empleado, reditúa en producción industrial mucho más -

que en producci6n o.grícolo., independiente111ente que en esa forma 

se garantizaría un abastecimiento de o.gua potable de primero. ca 

lidad y o. bajo costo a un crecido número de habitantes . 

Ln. situaci6n nacional actual de las extracciones de o.guas 1rnbt.!':_ 

rráneas se muestran en el Cuadro No. l. 3, !1. -2 y se conside1·a r.!':_ 

presenta ti va puesto que abarco. el 60% de la exp1otaci6n nacio-

nal t;otal, 1.3.lt/: 

o s 

e u A D R o No. ]. . 3. h. -2 

:F~X'I'ílACCION ANUAL DEI, AGUA SUil'.rEHH/\NF.A POR 
ZONAS CLIMl\TICAS Y USOS ( J 97h ) • 

~ o N /\ s 
ARIDA Y Sl!~Mil\HTDA llUMED/\ '[' O 'I' A L 

MILLONl~S DE M3/ ANO 

9039 95% h79 5% 9518 86% 

Urb~no-Industrial 1250 82% 280 18% 1530 1~% 

T () 'l' 

fuente 

A L : 10289 93% 759 7% nol18 100% 

SRH - " Plan Nacional Hidráulico 11 Marco de refcrencfo, -

p. 102 • 



Nótese que para el Uso Urbano-Industrial la extracción de aguas 

subterráneas es actualmenLe de 1530 millones de M3/año lo que -

se estima representa el 70% de las demandas de este Se"lor y -

que de éste, el 82% se consume en las zona~• áridu.:.1 y semiáridas 

1.3.4/ 

A Nivel Regional, se puede agregar que grandes zonas como las -

Cuencas Cerradas del Norte, el Valle de México y las Costas de

Hermosillo en Sonora principalmente, presentan ya intrusiones 

de aguas salinas o. los mantos de a/'.t:'.t dulce debido a la sobrex

plotación de los mantos acuí ferou 1;(1n fines agrícolas • 

A Nivel Estatal, los estados que presentan mayores volúmenes de 

extracciones de aguas subterráneas 1.3.2/ con preponderancia P.!!. 

ra Uso Agrícola, fueron hasta 1973, entre oti":'s : 

Sonora 40% 

Guanajuato 10% 

Chihuahua 10% 

Sino.loa 7% 

Querétaro 6% 
B. C. Sur 5% 

Por otro lado, a Nivel Local se han registro.do en la Hcpúblicu.-

32 localidades con proble1naa de sobreexplot1Lción para Uuos tun

to Ar~rfoolnu corno Ul'bnno-Induutr:Lu.1 eu ( J úrni.111.1 1, 3, I¡ , -l ) , Do -

estas, solo 6 tienen problema específico de sobreex1Jlotnción -

para Usos Urbano-Industriales, de doncle ue abastecen 6. 8 mi:tlo

nes de habitantes de acuerdo a los cálculos estimados en el Cu!:!:_ 

dro No. 1.3.11.-3 con los datos de la lámina No. 1.3.11.-l 

Er;to quiere decir que poco más d.el 10% de la población nucio-

nal actual se abastece con mantos ncuíferoo sobreexplotu.düfl. -

Sin embargo como se dijo, 6sta sobreexploto.ción trutúndooe de

Uso Urbano-Indtrntrial, es neceoaria pero no deseable y rnás rcdi_ 

tunble que si se emplea para riego agrícol:i. Es recomendable -

sin embargo, acelerar los eotudios para dete1·minar ln cupaciclud 
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total de los acuíferos en cada una de las ciudades mencionadas

en el Cuadro No. 1.3.4.-3 con el objeto <le evitar un colapzo -

económico Urban.o-Industrial por la falta de aguu económictUnente 

accesible, tal como ya se empieza a sentir en el Vallde de Méxi 
co y que ha oblieado a la transferencia de agua de otra~~ Cuen-

cas Hidrológicas, con el consiguiente incremento en las tarifas 

y en las deseconomías ya existente¡¡ • 

Esta situación aunada a la escasez de aguas superficiales en la 

Cuenca propia ó c:n las vecinas de una localidad dada, así como

ª su demanda creciente, obliga a emplear técnicas que incremen

ten su disponibilidad para las ciudades. Estas •.récnicas son : 

a).- La Dcsalaci6n. 

1l) .- El reuso y recirculación del agua en la Industria. 

c) ,- Ln l"'"carga artifical de los mantos acuíferos, y 

d).- La estimulación de lluvias artificiales. 

Para afrontar este problema la " Comisión pura el Aprovechumie!!_ 

to de Aguiis Salinas " ( CAAS) creada en 1971, ha conoLruído 25 -

plantas desaludoras en la República, con diferentes proceuos P!!:. 

ra desalinizur el agua. l. 3.2/ 

CUADRO No. ]..3,11,-3 

ESTIMACION DEL NUMEHO DE l!AnI'l'AN'I'ES AllAS'rECIDOS 
EN LA REPUBLIC/\ MEXICANA CON MAN'l'OS ACUH'EROS SOBHEEXPLO'l'ADOf3, 

EX'l'H/\CCION 'l'O'l'AJ, flOBHEEXl'LQ llO'I'llCION l!Alll"l'AN 
Mill.M3/año Mil.M3/d'.í.¡i 'l'ACION ES'l'IMADA 1l1BG 

Tilffl~!3Tc1 l t: n 7 fmli / d1a 1~1.Uonci; 

Valle ele México llOO 3013 60 1810 1100 )¡. 50 
'l'oluca h50 1233 110 l190 250 1.90 
Monterrey 180 1193 - - hoo -
r.uaclalu,J nra 150 ltn - - 1100 -
Vulle de ,Juthez 90 246 10 25 300 0.083 
Cou-tzacoa1 cos 90 2116 - - 300 -
Yucután 90 2!16 - - 250 -
I,a Paz, 20 55 LOO 55 250 0.220 
Oa::rnc:a 5 111 LOO 14 250 0.056 
1 .. n. Miaiónl 13. c. 3 8 LOO 8 250 0.032 
'l' o •r A L : 2178 5965 40 2402 - 6.'(91 

NO'rA: Información calculada hasta i97l1 , 

Fuente : Eluborw.10 con información del 11 Atlas del Agua. 11 p.189 , 
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En el Cuadro No. l. 3. l1, -4, se tienen los da.tos básicos pa.m co

nocer los diferentes sistemas 

C U A D R O No. l. 3, l1 • -h 

SISTE:•\AS DE D!·:f31\LACION DE AGUA Y DA'l'OS RELA'l'IVO::;. 

SWTEMA DE PRODUCCION l* No. m: HADI'l'AN 2* 
DESALl\CION MAXIMA DOTACION 'rES PROMEDIO - cos~·o 

PAHJI. ZO- QUE SE BENEJ.' !- POR ~L. 
NAS AlUDAS CTAN FRODUCllJO 

M3/día Lts/ser.; Lts /lmb/ <lía. l!a.bita.ntes :\i/M3. 

Destilador Solar 2 0.023 350 5 -
Compresión de -
Vapor 100 1.16 350 280 5 - 8 

Osmocis Inversa 50,000 578 350 142,000 2 - l¡ 

Evaporación Insta!!. 
túnea por eLapus 1120,000 1389 350 342,000 2 - 8 

--
Ji'uente : Elaborado con información del " Atlas del Agua " SRll, 1976 • 

·:t1 Lu doL·tción adoptada., se tomó únicamente po.ra fines compo.ro.tivos de 

loo siotema.s de dec.alación, en cuanto al número de habitantes que -

se benefician , 

*2 Fuente: Sim - P. N. I!, Segundo. Parte, p .197 ( Precios de 19'(1¡ ) 

Puede observarse que el sistema. más eficiente de deflulinización de

aguns, es el de evaporación insto.ntó.nea por etnprw pueBto que prod!1_ 

ce mayorea volúmenea de nr;uo. poto.ble por rlÍu y lll' l>cnel'iclu con - -

ello u. un mayor número ele lmbi.tnntE~B o.ún cunndo puede~ l'Nn1l.ttn' muy

e nro para plantas pequeñas l , 3. 8 / 

lhista 197li y a Nivel Nacional, la iiroducciún dinria total de nr,uu -
1 

desalinizo.da provcnitmte de las plantas con:;truí das pol' la CMS, --

ern. de 30782 M3/dfo que beneficiaba. o. una pohlnc:ión uproxirnadu de -

100,000 a 130,000 ho.b. El P. N. 11. tie1w en proyecto la conntl'uc- -

ción de un mayor número de plnntas i.1ri.nci11al111cnt1~ en los EuLndos ele 

Baja California, Sonora y 'l'umau] ipo.s con unn ¡;roclucción diaria con

juntti c1e 176~900 M3/díu lo que beueficiarú uproximadnm1.mte ti - -

'(12,000 habitantes 1.3.8/ . 
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1.3.5.- Contaminaci6n Potencltd • 

La importancia que tiene este indicador físico y tiu influencia 

en la posibilidad de dotaci6n de agua potable a las poblacio-

nes, radica precisamente en que es a través del consmno de las 

aguas contaminadas, como la población contrae las enfermedades 

gastrointestinales que tanto han costado a México (inciso 1.1) 

En este sentido, el P. N. H. define como principal fuente con

taminante de los cuerpos de agua en México, a los desechos de

origen industrial .LJ.:.L/. 

El efecto que causa en el agua la presencia de compuestos bio

degradables -como lo son las materias l'i:cales- origina una 

D. B. O. ( Demanda Bioquímica de Oxígeno ) que equivale al CO!!. 

sumo de cierta. parte del oxígeno disuelto en el agtm del cuer

po receptor para e f'ectuar su disoluci6n, lo que da cc•mo resul

tado el empobrecimiento y muel'te, tanto de la flora. como de la. 

·fauna acuáticas, llel cuerpo receptor. 

Se puede definir cuantitativamente la contamirmción de un cue!'.. 

po de agua, como la cantidad de D. B. O. que éste exice, para.

llegar• nuevamente a contener el mismo volumen de oxír,c:no di.·-

suelto que tenía en ausencia de los o.gentes cont•.unlnnntes. 

El P, N. H. cono].dera la contamlnuci6n como" muy lmjn 11
, si -

la D. B. O. eo menor ele 2.0 mg/l x 10
11 

y hi claoi.flco. como - -
11 muy alta 11 s1 eo mayor ele 6.5 mg/l x 1.0h, que equivale al --

21% y al 70% respectivl'.mente, clel contenido total de oxígeno -

disuelto en el ac;ua a 20°C. 

Los principales agentes contaminantes son el prime!' luc;ur, lns 

descargas de la industria rnanufo.cturera, que es la priucipul -

fuente de D. B. O. La Segunda fuente de lJ. B. O. son lao tiguas 

residuales de origen Municipal. 
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Al año de 1970 el P.N.Il. estimó que casi el 90% de la D.B.O. -

era ocasionada por lu Industria Manufacturera mientras que solo 

el 10% correspondía a descargas Municipales. 

De la contaminación originada por descargas domésticas, el 70%

se genera en las 64 localidades mayores de 50,000 habitantes, -

que pueden considerarse como comunidauc; .. urbano-industriales --

~/ 

El P. N. II, determinó que las principales cuencas de los ríos más 

contaminados fueron, en orden de importancia: Pánuco, Lerma, -

Balsas, Blanco, y Guayo.leja, entre otras, De estas cuencas, las 

localidades que generan mayores contaminantes, son en orden de-

crecieni. · México, D. JI,; Cosumaloapan, Ver.; Monterrey, N.L.; 

Córdoba, Ver y Zacatepec, Mor. entre otras . 

En la Lámina No. l. :.:1. 5. -1 se muestra la distribución de la con:

to.minación potencial a 1970 en la República Mexicana 

l. 3. 6. - Indice de Comodidad, 

El Indfoe de Comodidad lo ha definido el P.N.11. como función d:l 

recta tanto de la temperatura media anual como de lo. hrnnedfül 

clel lugar, l. 3 .1 / 

Ji:r.te indicttclor clemu~~strll. q1w lo. clomd claci rlc pohl1w:i.6n t.Jendc n

incrementarse en zonao cuyo climo. es agradnblc, tJttlvo cnGou muy 

específicos como Monterrey, Mex:i cali y Vc1·1w1"uz donde .ln in r.111-

encia de variarJles de tiJJO económico, ho.n moLi vado un ntructi vo 

especial por eons zonus de climas muy áridos ó muy húrnccloo , 

Se conoidero. que el rungo de vnriac:Ló11 <le e1·1tc iuclicndor va de~ 

üe 11 muy bajo 11 cuundo la temperatura es mayor de 5'.iºC., hanLu-

11 muy alto 11 cunndo es menor de liOºC, 

En la Lámina No. 1.3.6.-1 ce muestra la vurinci6n de er;te indi

co.dor en lo. República Mexicana, observándose que los vo.lol'cs ma 
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yores se localizan en la Meseta Central y los más bajos en el -

Norte y Sureste • 

1.3.7.- Calidad del Agua . 

Otro factor que condiciona el suministro de agua potable a la -

población y a la industria es su calidad, , ntendida ésta seg(m

los paramentos seillados en el Cuadro No. 1 . 3. 7. -1 : 

Desde el punto de vista sanitario las cnt"1.cterínticas físicas -

del agua tienen menos impotancia que lar. curacterísticas quími

cas y bacteriológicas, a pesar de que el consumidor percibe co

mo agua de ca]jdad, aquella que puetle captar por medie de sus -

sentidos. 1.3.6/ 

Siendo la tur"lliedad del agua un factor estético para el ccinsu-

midor, rlebe eliminan:e mediante coagulaci6n, Bedimentación y -

filtración . 

El olor y el sabor desagradables para el consumidor pueden eli

minarse por disolución con mayores volúmenes ele agua , 

Las r.~aructerísticns químicai:; del agua tienen mayor importancin

demlu el punto de vista induntrial y económico que de sulucl pa

ra consumo doméstico, ya que pueden ori r,inar des economías en -

los procesos inchwtr:i ultJll cfobl.do a lnn iur.i·unLncioncu :r corl'OCÍ9_ 

ueri en lns tubc1•:ías y equipos . 

Lr1 dureza del u¡:ua oc debe a .la preGencin ele unle~; de enlcio y

magnecio, que ocaniornrn mayol' connurno de jabón y vérLi 1 la de Jn

cnpacitlad de limpieut, incrusLncionc'::; en lrw tubcrí.mi de conduc 

ci.ón y en lns culdcrnn, Ltt dm·cza Jlltede el"iiuinn1°Ge po1' el JJl'Oc~ 

dimiento de 11 cnl-sooa" nl ngr"Cfll1l' ul aeuu cul ó nos u, Ll'anul'or 

maudo uní las sales soluhlen de calcio y rnuc;nccio en culeo ius.2_ 

lubles que finalmente se pueden eliminar por c0agulación, i:;er!i

mentnción y filtración • 
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C PA D H O No. 1.3.7.-1 

PHINCIP/\LES P/\RAME'rílOS L.i': L/\ CALIDAD DEL AGUA 

C/\H/\C'l'ERIG'l'I CAS 
DEL AGUA CUALI'l1/\'rrvos CUAN'l'I'J'ATIVOS 

I- FTflTC/\S 

1 J-QUJMICl\C 

ITI-lll\C'l'EHJ()L(IG .!. 
Cl\S 

1.1 Color 
1.2 'l'urui.edad 
1.3 Olor / sabor 
1. 4 'l'emperuturu 

2.1 Sólidos totales 
2.2 Dureza total 

Agua blanda 
Agua moderada -
rnen1.e dura 
/\gua dura 
/\gua muy clura 

2. 3 Alcalinidad total 
2.!1 Aciclcz(p.H.) 

Ac11" iici da 
Aguu Básica 

2.5 Agua salobre ó 
Salina 

3,1 Contaminación fe
cal 

Mux 20 (Escala p1utino-cobulto) 
Mux 10 ( Escala de Silice ) 
Ensayo del olor por disolución 
Entre 10º y 15ºC. 

c•:ntre 500 y 1000 ¡;.p.m. 
J~sta 300 p.p.m. de Cuco

3 Hasta 50 p.p.m. 

De 50 u 150 p.p.m. 
De 150 u 300 p.p.rn. 
Más de 300 p.p.111. 
Hasta 400 p.p.m. ch; Cuco

3 De 6 a 8 p.p.m. de ión l!. 
Menor de '( p.p.m. 
Mayor de 7 p.p.m. 
Más de 1000 p.p.rn. de u61idou 
totales disueltos 

* a). - No más de 20 gérmenei,i -
del g!'upo " coli 11 por 
litro de muestra 

* b), - Menos ele 200 colonias -
lmcteri anus por cm3. lle 
muc~'rLl'fi. 

* c). - Atuwrwiu ele eolonJ tw lmc 
1,(.'l'l llllllfl :LJ CUl.Llli.t:,G de Ja 
geln.tinn., cromócunQutJ ó
r0t. i <lnr; por crn3. de mue f:. 

L--~~--~~~~~'--~~~~~~~~~~--''--~~~-"t.~-·~·~--~~~~~~-· 

* Detalle ele 1uu pruebas bo.cteriológi.caa en las rcferencian. 

fuent~ C:ltlborudo con información de 

" l\Lluu del llgun 11
, mm 1976 

11 11er:;lutnento l•'edcral sobre Obras de Provisión de ligua Potuulc 11
, 

D. O . .Julio 2, 1953, 
11 Instructivo Sanitario 11

, S. S. A, 
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Otro factcir muy importante por controlar en el agua parn usos -

industriales es f.lU índice de acidez ó p. I!. El punto de complll '-'

ción es el agua destiJ.ada que tiene un pi!=:'(. Con un agurc íÍ.cida

( p.ll ¿_ 7 ) , se forma una capa protectora de carbonato de ca!_ 

cio en las tuberías de fierro. Si disminuye a menos de 6, oca-

sionu incrustaciones. Cuando el p. H. es mayor de 8 se proc11:r:en 

corrociol!CS en las tu1Jerías de fierro. El proceso para veri fi-

car el p. ll. se hace también mediante el empleo del método e:· 1 -

sosa 1.3.6/ 

J•:n cuanto al uguu pura el consumo doméstico, se hu podido dete.!'._ 

minar que frecuentemente el ser humano, llega a acostumbrarse -

al coni:;uino del agua que contenga un valor de alcalinidad supe-

rior u 400 p. p.m. de Ca C03' 1.3.2/ 

Sin cmbn1·r'.o, se limita el valor de la alc:a1inidad en función 

del de la dureza, a no mús de 35 p. p.m., L!omo diferencia y el -

valor máximo del p.11. a no mó.s de 10.6 p.p.m. de ión H. 1.3.'T / 

Las aguas salobres ó sali.nu:J, pueden provenir de lagos, lagunas 

ac;mw sub'Lerráneas ó del mur y contienen en solución sales de -

sulfatos, carbonatos, cloruroa y fJ.oruron que lns hacen no pro

pius pura los uoor-1 urba110-inc1uaLri11len . 

t1u empleo se logru rned:inntc ln upHcnción de alguno ile los pi·o

ceson de deaulnd6n ( inc:i.Bo 1.3.11 ) . 

He::ipecto u lns caructerísticun Bac LerioJ Ó¡~icmi de] nr.;ua, tJU e O!!_ 

trol es surnumen'Le importante clesd..:· el pu11Lo de v:LLtt lianiturio

ue la población. El tratwnicnto más eficaz contro. los [\érmenell 

pntogenios del ngua es lf1 
11 cloración 11 

l'llrn estar en posibilidades de controlar la concentrii.ción ele -

gérmenes " coli 11 6 de colonias baeteri unas, el Código flani tu-

río exige un mínimo de rnueEJtréos mensuales oegún llea el t11mnño

c1e lit población : 



CUADRO No. 1.3.7.-2 

MINIMO DE PRUEBAS BAC'rE!UOLOGICAS MENSUAL1~S. 

POBLACION SERVIDA l l'io. MINIMO DE PHUEBAS 

2,500 ó menos 1 
10,000 7 
2),000 25 

100,000 100 
1 1 000,000 300 
2 1000,000 390 
31 000,000 450 

Fuente " Regla.mento Fctlcral sobre Obras de -

Provisión de Agua Potable 11 D.O. 1953. 

[~e aconseja la aplicación del cloro como agente desinfectante

del agua debido u su fácil aplicación, bujo e0fJto y efecto in.9_ 

cuo para el hombre con las dosis emplehdas, así como la facili_ 

dad para muntener una cierta canticlad de cloro residua1 en la

red de distribución • 

Ira cantidad deseable ele cloro residual en cualquier punto ele -

la rell de distribución, no debe ser menor de 0.05 p.¡i.m. 

Bin embargo es pref81'ible que no ba,1e de· 0.2 ri.·p. dcspufs de -

10 minutos de contacto, a J'i.n de prever cunlquie1• n.cc:i.ón con-

·l;r1i conta111irw.ci.oneD f1Cciüent1tl.co on Jn i·i~d. l.1.6 / 

Para lograr 1 a c1osír, adccutLda de cloro i·esiclua1 en aguas e la-

ras, se emplean en t.érminou generales 1"~1 conc·1·1, l.1•1".ioneu rcc.Q_ 

mendac1as en el Cuadro No. 1. 3. 7. -3 : 



CUADRO No. 1.3.7.-3 

DEMANDAS USUALES DE CLORO. 

CALIDAD DE AGUA DISPONIBLE CONCENTRACIONES DE 
CLORO EN P.P.M. 

Agua proveniente de ríos bnstante 
contaminados 2.5 - 3.0 

Agua limpia proveniente de ríos. 1.2 - 2.0 

Lagos 6 lagunas naturales 6 arti-
ttrti.riciales. 1.0 - 1.5 

Arma proveniente de nozos 0.5 - 1.0 

Fuente Unda Opuzo Francisco "Ingeniería Sanitaria", 

U'I'IIEA, 1969, p. 183 • 

l. 3.8.- Juicios y Críticas • 

Los indicadores físicos estudiuttos, de acuerdo u la Regionali

zución del P.N.B. dan como resultado los siguientes critcdos

generales que limitan el stuninistro del servicio de ur,uu pota

ble 

1.- El factor rísico de mayor incidencia negativa pura mante-

ner en el futuro un eficiente sisten1u de dotaci6n de aguu

potable para consumo urbano-industrial, es la pésima din-

tribuc i6n de lu población, respecto a los sitios de mayor

disponiliili.dud de agua, Por ello deben implementarue polí

ticns p1w11 J.11 cre11ción ele fuenten d<' tr1thn,Jo l~U c:il EJurou-

to 1 dando oo ti'1no un alto grado de potenc:i.aUda<l t1into en 

recur::ios acuíferoa como energéticoG 

2.- Aunado nl problema anterior, se tiene un alto índice de -

desperdicio de las aguas subterráneas, que ul emplear el -

fl6% de las extrnccioncs en usos agrfoolas, además de clell-

perdiciur w1 uc;uu ele mejor caliclo.cl, que podría cmplcar:::e -

en usos urbano-inrlustriules, de,jan de r.;ene1•aroe cm conse-

cuencia millones de pesos ele proclucci6n industrial, cuyo -

valor agregado es muy superior al ac;rícola • 
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Además de las razones económicas expuestas, debe tenerse -

presente que la componente renovable del agua subterránea,

representa volúmenes que fluctúan entre el 6% y el 12% de -

los escurrimientos generados, y que de continuar extrayendo 

los tremendoe volúmenes de agua que demanda. el uso agrícola, 

muy pronto empezarán a a.parecer problemas de intusiones de

aguas salí.nas por agotamiento de las corrientes subterrá- -

neas, que harán incosteable su explotación por el tratamien 

to de desalinización que requieren, ya sea que se empleen -

tanto en usos agrícolas com" en urbano-.Lndustria.les , 

3.- Por lo expuesto, la solución para. el suministro de agua pa

ra usos agrícolas debe buscarse a. través de la captación de 

más aguas i;;1perficial r :; , principalmente en el 75% del Te1•ri_ 

torio Nacional ubicado sobre la cota de los 500rn. y donde -

contamos con escurrimientos superficiales disponibles del -

orden de los 62,000 millones de M3 anuales, ~ra.n purte de -

los cuales, se pierden por la falta de un mayor número de -

pequef\as presas 6 bordos, diseminados a lo largo y a lo an

cho de este Territorio , 

Con este mecanismo, a.demás de liberar los grandes volúmenes 

de aguas subterráneas que está demandando el Sector Agrope

cuario del Paía, para. ser sustituidas por a.gua.a auperficia.

lea, se logral'Ía lo. creación de un gran núm1Jro de fuentes -

dei ·trabajo pa1•11 el Sector Cumpedno, al realizar éataa pe-

quef\as obras con lo. mano de obra local . 

De esta forma, la conservación de los mantos y corl'i.entes -

su11 ... :rráneas, a.sí corno el uso económicamente eficiente de -

estas aguas, se logra. por mucho más tiempo que los 20 años 

calculados por el P.N.H., que si se continúan consUJniendo -

en uoo agrícola. . 

11, - Si logrrunos conjuntar el mecanismo an LL·dor con la esti111ul.Q:_ 

ción de lluvias artificiales y con la multiplicación del es 



fuerzo ejemplificado por SAI!OP en Quu .:·t.aro para i·estable-

c•.·r las condiciones histórico-ecológicas, a fin de recobrar 

el ecosistema local, lograremos contar con un mayor volumen 

de aguas capto.das que obviamente redundaría en beneficio -

del Sector Agropecuario del País 

5. - A fin de u.li vi ar un poco la demanda de o.r;uas subterrúneas -

en las ciudaües que ya presentan signos de sobreexplotación, 

debe intensificarse la política de desentralizo.ción indur.-

triul, sobre todo del Valle de México, procurando ubicar en 

en el SuresLe el mayor número posible de industrias que, 

-a la vez ele que liberan sus demandas de agua en lml locflli_ 

dudes de su ubicación actual, dejando mayores recurnos ncui_ 

í'eros para usos domésticos, municipales y comerciales- se -

lograría abatir hasta en el 90% los :índices de contamina- -

ción en los ríos, aparte de mejorar sustancialmente el ya -

muy deteriorado ecosisten:·1 del Valle de México, Otrtt venta

.lo. de esta medida sería la generación de unu corriente mic;r.!!:. 

to1·io. al Sureste, a pesar de que su Indice de comodidutl es

de los más bajos en el País , 
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' 1.l1,-_ VARIABLES SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES QUE INCIDEN EN EL SUMINISTRO DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

En el inciso 1.2.2 qued6 demostrado que las variables de los medios fí

:üco y socioecon6mico, ·~:1e condicionan el valor de la dotaci6n por hli.bi_ 

tante, son principalmente: el trunafío de la poblaci6n, los índices de 

servicio dentro de las viviendas, el clh1:1 y la población alfu1ieta . 

Aquí estudiaremos las principales variables socioeconómicas, que además 

de condicionar el valor de la dcitación por habitante, lo hacen tarnbién

con el nivel y calidad del servicio de agua potable • 

l.h.1.- Densidad de Poblaci6n • 

Es a través de este indicfi.dor como el P.N.II. llevó a cabo una -

clasificación a Nivel Nacional de la Concentración de la Pobla

ción en el 'l'erritor:io ( LiÍmina l.li.1.-l ). 

La escala de clasificación adoptado. va desde " muy altu 11 pura

va.lore:i mayores de 100 hab/km2. hasta la ele 11 muy baja 11 pura -

densidades de menos ele 2) lmb/km2. 

Puede obuervarse en lu Lfunina 1.11.1.-l que llanta 19'(0 cxi.stía -

en el país un ulto grado de concen~ración de la población en la 

Mc.rn..,t;1i Central y en 111(.".unas regionea id ulaclaa como en Monterrey, 

Guadala,1ara, 'J'ijuann • 

Notcrne que la concentración de Ja pobl ;,dón en la Mcrncta Cen- -

trnl, vu íntimamente relacionada tanto ul nHo índice de cornodi 

dud que se presenta en e:na zona como u cu dci:mrrollo soci.oeconó 

mico, mientrus que luo de Monterrey, y 'I'Jjuanu fueron inducidas 

solamente por au cleonrrollo rw•,ioeconónd co . 

Se hu calculado que lmctu 1970, tan solo en lu Mc::;etu CerrLral -

se localizan aproximad.mncnte 133ii local i.chrleB de más de 2500 hf!.. 

bitantc·''. que ar,rupu.n a J.6'91),000 habitantes y que reprc:ientan 

el 62,; de las localidlldes nrhunur. del pufo y el 63% de la pobl.!::1:. 
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ción urbana total. Además, la concentración ch~ poblaciones mcn,2_ 

res de los 2500 habituntes arroja cifras del orden de ](' · 

10 1 000,000 de habitantes ubicados en 35,000 loculidudes, que re 

presentaban hasta 1910 el 50% de la población rural y el 35% de 

las localidades clasificadas de esta cateeoría. ~/ 

i•:n general la Meseta Central ar;rupaba hasta 1910 a 2'(' 000, 000 -

de h1ü1i tantes en 31, 500 localidades, o sean al 56% de la l·vbla

ci6n nacional y al 38% de las localidades b.!!.J:_/ 

lLqiccto a 111 :;i Ltmción a Nivel Nacion:1' lm:;tu 1910 se Lenían -

83, 'TOO lo•~alidades menores de los 500 1111!.d.tantes con un total -

de 8 1 400,000 habitunteu, lo que da un 85% de 1ocalidrules rurn-

les U.e este rango y el 11% de la población rural del JlO.Í.ll - - -

~!_u_1 

Con este panorama oe puede concluir por un lado, que en orden -

de mur.ni tud se prenenLu una t!oncentración de pohJ ación en lr.t M!:_ 

seta Central, 1¡uc lm ocasionado demandas de (Lgua del orclen de -

los 8 millonet: de M3/dí11 y de unos 3,000 milloneo de M3. anunl

m1?rrte para. uson urbano-industriales, lo que lrn ernpezuc1o n ngo-

ta.r lu dir.ponibilülad de a.gua en esta zontt y muy er.pccinlrncnte

en la cuenca del Vnlle de México 

Por otro latlo, lri 1.1run dispcrtii6n de ln pOlilrHdón rural en con

centrne:lones menores de 500 habitante¡¡ el'en n un prolil ernrt nerio 

dP. t\lnwtccimicrrto de agua 1iot11l>le 11 eutull poblo.cioneB, ya que -

no oe pueden aprovechar las economías de erwnla incremcn ttíudo1Je 

clenproporcio1mcmncnte el coflto percí:Í.pittL de lus Oliru.s ( inci uo-

l. 'T .2 ). 

En términou r;c11erulcu iiodernoB arirmn1· con T.ui.o 1Jnikcl. c¡ue C;Jl -

" proceso de u1'buni.znción en una parte í.ntegrtmte del pl'occso -

de desarrollo económico en eenera.l 11 y que. ~ste, " da orir;cn al 

aumento ele la concentración de lo. población e11 puntos ¡r,eo¡~rñi'i.

co¡¡ definidos, así como a la multiplicación de ellos "; mocl:Lfi-



cándose así la estructura económica de la sociedad y generando

el cambio social. ~/ 

1.4 .2.- El Crecimiento de la Población y su Proyección . 

La estrecha relación existente entre el agua y el crecimiento -

de la población se comprenden, tomando en cuenta por una parte

que es un elemento necesario para su mejoramiento socioecon6mi

co y para incrementar los niveles de salud pública • 

Además, el consumo del o.gua en las actividades productivas, - -

cualquiera que sea su rama, se genera con el incremento de la -

población y con el cambio en sus actividades económicas 

En otras palabras, el incremento de la población así como su -

distribución en el Territorio Nacional, vienen a consLituir uno 

de los paré.metros fundamentales para la eatimación, tanto de -

los balances de las necesidades y disponibilidades de agua, co

mo de la magnitud de la inversiones a i•ealizar • 

Sin embargo, la estimación de la población futura resulta ser -

uno de loa factores demo{)ráficos de mayor incentidumbre, porque 

involucra estimaciones probabilísticas del comportamiento diniÍ

mico de las tasas de crecimiento natural y social, de la taso. -

neta de reproducción ( No. de hijas por cada madre ) del índice 

de mortalidad, aaí como del grado de desa.rrollo ec:on6mico, no-

cial y cultural de la población, en un pafo ó una. región dudo.--

Ll..:..1_/ 

De acuerdo con la tendencia histórico-demográfica ele México la

tasa de crecimiento demográfico está. afectada principalmente -

por loa factores de natalidad, mortalidad y migración, en cuyor; 

índices quedan involucrados cualitati vnmente los grado¡¡ de de

sarrollo social y cultural de la población. En los últi.mon 30 -

años ( 1940-1970 ) la mortalidad registró un descenso de más -

del 50% pasando de 17.8 defunciones al año por cada mil hallitu!!_ 

tes a 9.2 para el período de 1969-71. Este hecho combina.clo con-



una de las más altas tasas de natalidad ó de crecimiento natu-

ral en el mundo -45 nacimientos anuales por cada mil habitantes 

desde antes de 1950- ha dado corno resultado que la tasa de cre

cimiento demográfico se huya duplicado del l. 7% anual en el pe

ríodo 1930-19110, al 3.4% anual para el período 1960-19'(\J, l.l1,3/ 

La metodología. adoptada por el P, N. H, para. llevar a cabo las -

proyecciones de población se fundamenta por un lado, en el unú

lisis histórico-demográfico de las variables de natalidad, mor

talidad y migración, así corno en el establecimiento de hipóte-

sia de comportruniento futuro para cada uno de estos indicadores 

h.hLI 

A Nivel Nacional, se obtuvieron una Mpótesis alta y uno. hipÓt.!:'._ 

sis baja, basada la primera, en una combinación de la única hi

pótesis de mortalidad con la de alta fecundidad; la hipóteuio -

baja combinó a la única hipótesis de mortalidad con lu de baja 

fecundidad. 

A Nivel Zonal, Regional y Subregional se consideruron también -

dos hipótesis una alta y una baja, Para la hipótesis ultu ne -

combinaron las únicas hipótesis de mortalidad y migración con -

la de alta fecundidad. Para la hipótesis baja se combiuó las -

únicas hipótesis de mortalidad y migración con la hipótesis lm

ja de fecundidad , 

Los valores puntuales de cada una de las variables, oe ajuf.ILa-

ron a los alcances 6 metas que se esperal>au ol>tener a cletermin.!::. 

dos intervalos de tiempo, por la aplicación de diversas políti

cas de desarrollo y de control de la natalidml y de la migra- -

ción interna. 

·En lo. Gráfica No. l. 4, 2. -1 se representan lu tendencia ele crecí 

miento de la población a Nivel, Nacional, tanto pura la cutego-

ría de urbana como rural y con sus tendei,c:ias ó hipótesis ulta 

y buja; todo obtenido con infonnación del P. N, H. ~ 
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1.4.3.- Indice de Desarrollo Socioeconómico . 

La importancia que tiene un indicador de esta naturaleza en - -

cuanto al servicio de aguo. potable estriba en que nos permite -

conocer " grosso modo 11 el panorama socioecon6mico relativo en

tre diferentes regiones del país, con lo cual esta información 

viene a formar parte de varios elementos más, que permiten dic

tar medidas de política para la planeación y progrrunacién en la 

dotación de este servicio . 

Luis Unikel ~.ha realizado varias investigacionen pum -

relacionar el desarrollo económico con el n).vel ó grado de urb.!!:_ 

nización de una región, llegándose a la conclusión que la aso-

ciación entre estos índices, a pesar de que en su origen es 

asincrónica, con el tiempo tiende a ser estable y que, como se 

dijo, " el desarrollo económico en general, da origen al aumen

to de la concentración de la población en puntos geográficos d~ 

finidos " 

Sin embargo " los ritmos de desarrollo económico y de urbaniza

ción regionales no señalan un patrón específico de asincronía". 

A pesar de ello, r,uis Unikel pudo comprobar que uno de los indi_ 

cadores más correlacionados con el nivel de desarrollo socioecg_ 

nómico, es el ingreso percápita, y que el ni.vel de urbuni:r.a.ción 

pod!c1 analb.arse con el índi.ce de urbani 11ación, o ne¡1 ll1 rel11- -

ción porcentual de la población de una localidad contra la po -

blución total de una región dado.. 

De todo esto concluye Luis Unikel, que do.da la ful ta de un ¡ia-

trón específico de asincronía entre el nivel de de sarro! lo eco

nómico y el nivel de urbanización de una rec;ión dada, no reuuJ.

ta conveniente que se analicen las disparidades económicas y de 

urbanización intro.regionales, fundándoue único.mente en J.a. corr~ 

].ación de estas variables . 
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Para tomar en cuenta además el nivel del •ksarrollo social y -

cultural de la poblaci6n, Luis Unikel hizo un estudio de corre

lación .:ntre 12 variables para determinar el índice de desarro

llo socioecon6mico a Nivel Estatal. Las variables son : 

I.- Indicadores de la Infraestructura Física, 

a),- Conswno de Energía Eléctrica por habitante (Kw-hr). 

b). - Conswoo de Gasolina por habitan te ( litros ) . 

c),- Superficie bajo riego de la superficie total de labor-

( % ). 

II.- Indicadores de la Industrialización y Modernización hgrícolu. 

a),- Participación del Sector Industrial en el Producto Dr}!_ 

to Estatal ( % ), 
b).- P. E. A. en el Sector Secundario ( % ). 

c).- Indice de Capitalizaci6n Agrícola($ Capital Fijo). 

III.- Indicadores de la Capacidad Productivn c1e los Hnbituntes y

del Nivel de Vida. 

a). - Producto Bruto por llabi tan te ( :~ ) . 

b),- Población Alfabeta ( % ) , 
c),- Población que usa calzado ( % ), 

IV.- Indicadores del Nivel de Vida, 

a},- Población con agua entubada dentro de la viviendlL (%). 

b). - Consumo percúpita de azúcar ( ke. ) . 
c), - Mortalidad inf'until ( tusa al millnr ) . 

Con estos indicadores se puede ubtener una 11 visi6n integradora" 

de las condiciones socioeconómicas de la población , 

En la Gráfica No. 1. 5. 3 del inciso 1. 5, se han señalado los co -

·rrespondientes indicadores socioeconómicos determinados por 
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Luis Unikel, con la metodología descrita para cada entidad fed~ 

rativa. De aquí se puede deducir la estreclm l't"o: r1ción que guar

da el nivel de desarrollo socioeconómico de la entidad con los

déficits en la dotación de agua potable . 

En otras palabras, a un menor déficit en el abastecimiento de -

agua potable, corresponde un mayor nivel de desarrollo sociocc9._ 

nómico, y una menor tasa de .:le funciones por enfermedaden infec

ciosas y parasitarias. 

1.4.li.- Capacitiad de Pago· de la Población y el Gasto Familiar en el Co:!l. 

smno de Agua Potable 

Es a través de este indicarlor como estaremos en posibilidad cle

fijar la tarifa más adecuada y equitativa a la población por el 

consumo de agua potable, ya que es finalmente en el importe de

pago por metro cúbico consumido, donde deben converger y rC;lfle

jarse todas las variables del medio fícico ya estudia<laD en el 

inciso 1.11 y las variables del medio sociocconómico y cultural 

de la población. Mediante el análisis de la capacidad ele pugo -

de la población y de la distribución del gnr,to l'runiliar por ni

veles de ingreao, estaremos en posi bilidnd de determinar el cu:i: 

go máximo que por consumo de agua potable puede cobrursC' a una

poblución ó estrato dudo, sin afectar ltw demás rumcm ó o·upoll 

que integran la. composición del gaBto fmnilfor. Uin embargo cH

·te objetivo resulta complejo dudan ltw rnúlt;Jploo v111•inl>le~ quo 

1.ntervienen y ltt escaza :i.nformaci6n dis1ioni lile, vroducto de :in

vestigaciones aislnda.s y poco coherenten . 

Así por ejemplo, se da el caso de que mientra.u alomrn; estruLrn; 

de la población aplican 1":,süt el 25% de llU ingreoo fumiliar en 

la adquisición de uno. viviendo., otro.z furniJ iao guGtun Jiautn el-

80% solamente en alimentos. 1.4.~/ 

Los rangos de variación del gnllto l'nmiliur por grupo de gnstoG, 

además de involucl'ar diferencian en cuanto ul nivel de ingreso 

ele la población, contiene factores culturales, socio.les y psicQ 
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16gicos que condicionan su valor, y la prioridad que se le da -

para satisfacer las necesidades de la frunilia l.l1,5/ 

Así, " Abraham Maslow, propuso un sistema de el asificación ele -

las necesidades humanas, que hasta la fecha es uno de los que -

más han servido para interpretar el comportamiento humano en C.:!_ 

te sentido 11
, Maslow sostiene que las personas estíin moti vadun 

por una serie de neceGidades que se pueden jerarquizar en cinco 

niveles diferentes : 1.4.5/ 

1.- Necesidades Fisiológicas: hambre, set'!. sueño, proteeción -

contra el medio, etc. 

2, - Necesidades de Seguridad : Protección contra epidemius, en

fermedades, accidentes, etc. 

3.- Necesidades de Afiliación : pertenecer a un centro depor~i

vo, sociedades culturales, artísti .. as, etc. 

11, - Necesidades de EsHma : autoestima y reputación del in di vi.

duo en la sociedad • 

5.- Necesidades de Autorealización 

en todos sus aspectos • 

deoarrollo del individuo -

De este estudio se puede concluir que lns neceoidades J'iuiol6g.i 

cas y de segurido.d son las que comprenden lu mayor parte del -

gusto familiar, cualquiera que sea el nivc?l de ingreso. De etJL•" 

modo, el servicio de aguti potable viene n G.-1' uno Lle low múu i!!!_ 

portantes en la eoctüa de neceoid11tlen ck1 DCl' bwnrmo, t1LnLo pn

ra satisfucer uno. necesidad fisiol6gicn pol' el consumo de uc11a, 

como para satisfacer la necesido.d ele scguritlnd contra l1rn en r·u_1:_ 

medades por falta de agua para la higiene pcrsonnl y deJ_ medio

que lo rodea, así como ¡mea producir los nlirnentoa y ld ene¡; que 

requiere 1iara su subsistencia y bienestar , 

En otras palabras, el ser hwnano podrá prescindir de lan ncccilj_, 

do.des de estima, afiliación y autorealización, pero no podrú -

evitar en su gasto familiar la satisfacción de las neced.dadcr.

fisiol6gicas y de seguridad dentro de las cuales se encuentra -

el uso y consumo del uguu poto.ble • 



Estas consideraciones dan el marco y la escala que demue:d.1·nn -

que el gasto familiar no es un fin, sino un medio para adquirir 

bienes y servicios a cambio de dinero para satisfacer unn ó va

rias necesidades • 

Una de las investigaciones fragmentarias que sobre la co1~posi-

ci6n del gasto familiar se tiene, fue presentada en el J V Con-.

greso Nacional y Simposio Internacional de Costos y Precio¡¡ y -

cuyo resumen se presenta en el Cuadro No. l,lj ,11.-l " 

C U f\. D H O No. l.)¡ .11. -1 

COMPOSICION I1J;L, GAS'l'O EN UNA PAMILI/I 'PIPO DEL NIVEJ, MEIJTO 

GRUPO DE GASTO Hf\.NGO DE VARIACION VALORJ~S MEDIOS 
DEL Gfl.S'ro ( % ) PONDEílJ\DOS (%) 

Alimentad ón 19.0 - 22.8 19.0% 
Vivienda 11.9 - 21.0 20.7 
Vestido 13.1 - 17 .6 13.1 
Higiene y limpieza 2.0 - 2.l1 2.0 
'l'ransporte 11.6 - 12.6 12.6 
Servicios domésticos 11.0 - 5.3 5.3 
Actividades sociales 11.ll - 16.5 16.5 
Educación 9.0 - 13.l 9,0 
flervic ios médicos 1,6 - 1.8 l. 8 

·-
Fuente SMIC , 11 Costos de la vida d0 un proJ.'edonü:tu " - -

IV Congreso Nucion1ll y Bi.mpouio l11Ler111icl 01rnl de Coo

tos y Precios. Enero de 1977, 

Sin embargo esta ini'ormución se refiere u uno uolo ·de Jou cr; -

tratos de nivel de ingreso lle lo. pobluciút: .Y en conoecuenc:i a,

sus conclusiones son parciales. NoteLJe auemiiu, que no upur·ecc 

específicruriente lu ruma ucl go.oto con·esponcliente al connumo -

de aguo. potable , 

A Nivel Nacional se llevó a. co.bo unu investir,iwión que lh'l'rniLió 

determinar en forma muy particular la inciclenciu que en el gas

to familiar representa el consumo del uc;ua potulil e i.11 . 6 / 



55 

De esta investigación -la más seria y detallado. al respecto·-

se pudo concluir que a 197'( la incidencia promedio en el ingr~ 

so fwniliar mensual por consumo de agua potable era de un -

o.62%, mientras que en 1974 era de 0.88%, lo que correspomlió 

a un gasto en valor absoluto de $ 19. 63 mensuales en 1977', co!:!_ 

tra uno de $ 14, 119 mensuales para 1974, a precios corrienten. 

En el Cuadro No, l. 4, 11,-2, se representan los valores extremos 

promedio de la incidencia que se tenían en 19711 y su cambio en 

1977. 

c u AD R o No. 1.4.4.-2 

RANGO DE VARIACION DE LA INCIDENCIA PRO -
MEDIO NACIONAL EN EL INGRESO FAMUTAR MENSUAL 

INCIDENCIA MAXIMA ( % ) INCIDENCTf\ MINIMf\ ( % ) 
1 9 7 4 1 9 7 7 1 9 7 !1 1 9 7 7 

ESTADO % ESTADO % ES'l'ADO % ES'rADO % 

Quer!Ítaro 1.71 Sino.loa 1.08 Colima 0,111 rr1axcalu 0.311 

Aguascnlie!!.. 
0,311 tes 
>---

En 1974 - o.88% - $ 14.49/mes. 
PROMEDIO NACIONAL En 1977 - 0.62% - 19.63/mcs. 

* Valores a precios corrientes • 

Fuente Zetter de Anda Lidia - 11 Incidencia del gasto por con. 

sumo de aguo. poto.ble en el prerrnpuesto f'amilir.tr. '' lli. 
recci6n de tarifo.o y promoción, Sf\1101' 19Tf. 

Como puede observarse a Nivel Estatal los valores re1ntivos -

promedio de incidencia en el gasto fmni liar mensual, allcm1Í1J de 

ser swnrunente accesible o, han sufrido un decremento en térmi-

nos relativos entre 19711 y 1977 lo que huce ver la ncceddad -

de actualizar lo.s tarifas de agua potable a sus valores reules 

b..!.!..J_/ 



El estudio menciona.do también presenta el grado de incidencia en -

las 111 zonas económicas en que está dividida la República Mexica

na por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sin embar¡:o re:rn1_ 

taría muy conveniente lograrlo a Nivel Municipal y en casos muy eE_ 

pecíficos y necesarios, a Nivel Local por ejemplo en localidad -

de más de 50,000 ó 100,000 habitantes todo lo anterior desagreg_ll 

do por niveles de ingreso. Con esta información sel'Ía posilüe de-

terminar la máxima capacidad de pago por consumo de agua potable -

de cada estrato económico de la población, sin afectar lo¡; demún -

grupos del gasto familiar, lo que equivale a fijar la 11 tarifa te~ 

rica máxima " en cada caso y que permitiría dictar medidas de ¡:0li_ 

tica tarifaría a Nivel Municipal ó Local, al comparar este valor -

con la 11 tarifa real local 11
, determinada con todor; los elementos 

técnicos que la deben integrar (inciso 1.7.3 

Puesto que esta investigación puede resultur muy costosa y tarda.-

da, al menos debiera realizarse la desagregación de las incitleu- -

cías estatales por niveles de ingreso y en casos muy específicos n 

Nivel Municipal ó Local • 

El objeto de la investigación propuesta serviría para explici;r al

gunas cifras que oe refieren a la baja ó escaza capacidad de pago

del mexicano, ya que por ejemplo hasta 1970 ¡1010 el 31. 6% ele la Jl2. 

bllición nacional percibía ingresos superioreB y u nivel ch: nulm·i.o 

mínimo, i.11. 7 /. 

Además de acuerdo con una investigaci6n de .Jorce L. 'l'mnuyo, lo1i ni. 

veles de gasto mínimo mensuul para satisfacer lns necesido.ues biii;j_ 

cas ( fisiológicas y de seguridad ) de unu familia, erun hrwtn - -

1970 de 4: 859, 31 para el medio urbano y de :!> 638. 69 para el meuio

rural. ~/. 

Esta investigación determino además que el 2G, 6% de lns fnm:i.liun }l 

bicadas en localidades urbanas y el 50,7% de las que vivían en el

mcdio rural en 1970 no pudieron cubrir estan ncceaicla.deo; lo que -

da como resultado que a Nivel Nacional y en 1970, aproximadamente el 
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30% de los mexicanos 6 sean casi 15 millones, no tenían capaci._ 

dad de pago para sus necesidades primarian. 1. 4. 9 / 

Sin embargo y tratf:ndose únicamente del servicio de agua pota

ble debe buscarse la solución para que ningún estrato socioec~ 

nómico por muy bajo que sea su nivel de ingreso, tenga derecho 

al abastecimiento higiénico de agua potable, no solo en benefi 

cio propio, sino en favor también de la reducción de los cos-

too económicos y sociales que gravitan sobre el J>aís ( inciso-

1.1.3) 

La única forma de abastecer a esa población de muy bajos recur_ 

sos es mediante el " ajuste 11 del " nivel de servicio 11 u Sil -

capacidad de pago, de modo que pueda reclucirse el costo totul

de las obras para que les resulte accesible i.11.ll / ( inciso-

1. 7.2 ) 

A. pesar de lo anterior, existe información nmy concreta respes 

to a los niveles de gasto que hace la 11 clase popultir 11 pant -

abastecerse de agua potable en las colonias populares y chtun

des perclidas. A.sí por ejemplo en 11 San Hafael Cllaumpa 11 nbfou

do en el Municipio de Nauculpun, Edo. de Méxi.co, el pago que -

hace una familia por el servicio de agua potr.1llJ e introducido -

mediante el Progro.ma de 11 Operación Hormir,r1 11 era -hirnta I•:nern 

de 1977- de $ 128,80 Bimestrales para f'nmi..linu que no bnliínn -

partio J.pado y de $ 69, 00 Bi.mcatralen pttl'CL J n:i l'n1ni 'li1w quci ni

colaboraron en esa operación l. 4 .10/ 

Por otro lado, hasta Marzo de 19T( en J.ns eolonirw populm·c:; -

de ciudad Juárez, la población se abastecía de agua poLal>le me 

diante pipas que leo vendían el líquido a ~; 6.00 el trnnbo1· de 

200 litros, o EJea el equivalente a $ 30.00/M3. <¡uc viL·nc n nc1• 

o.proximadamente un 800% mús caro que l!t tarifa rnús elevo.da que 

oe tenía. en la Rep(1blica Mexicana, con alJftDLeciini<:nto por tubo 

ría. 
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Esto indica claramente el tremendo esfuerzo de la población -

marginada por satisfacer una de sus más apremiantes necesida-

des, lo que da seguramente como resultado un valor mucho más -

alto de incidencia en el presupuesto familiar que el máximo na 

cional de 1. 08% correspondiente a Sonora en 1977 • 

De aquí, que abastecer de agua potable por tubería a una colo

nia popular resulta ser por todos motivos, un buen ne¡r,ocio pa

ra las :familiar beneficiadas, puesto que ajustando el 11 nivel-

de servicio 11 se puec1en reducir los costos a 1: !'!ldo que - -

sean faciimente accesibles a sus niveler: ele in¡;1·c:~o ( inciso -

1.7.2 ) 

Sin embargo, por estas discrepancias en cuanto a las posibili

dades económicas de la población, sería deseable como ne elijo, 

una investigación más detallada del grado de incidencia en el

presupuesto familiar por consumo de agua potable según los ni

veles de ingreso de la población 

El Banco Mundial ha podido determinar que 11 son pocas ln.s fam!. 

liaa que pueden pagar mas del 5% de su ingreso por concepto de 

cargo por consumo de aguo. poto.ble, dato riue se toma en ocasio

nes po.ra fijar lo.s tarifas a los conlllimidores más pobres ele -

las Zonas ,Urbano.o " l. li .11 / 

Po.ra el medio rural de México, el PIDEl1 llti ['i,) ado, que el car

go mensual má.ximo por el servicio de agua potable, no debe - -

exceder del equivalente al monto de un dÍu de salario mínimo -

local. 

Dado que los cargos por consumo de agua poto.ble deben 1'i,jaN;c en 

anda caso de ncuerdo con todos sus elementos técnicos, estas -
11 medidas generalizndus 11 carecen de todo vnlor real. ( Jnciuo 

1. 7. 3 ) y sirven únicamente en un momento duelo, como tosc11::i -

aproximaciones de la posible incidencii1 máxima en el presupueE_ 

to familiar por el consumo de agua potable • 



1.4.5.- Juicios y Críticas . 

1.- Los aspectos socioeconómicos de la población, condicion1m

la calidad y " nivel del servicio 11 de agua potable que -

pueden disfrutar, dado que van en función de su capacidad 

de pago . 

Es de esperar que a un nivel socioeconómico bajo, corres-

penda un nivel de servicio a base, por ejemplo de hidran-

tes públicos y a un nivel socioeconómico alto, pudiera co

rresponder un nivel de servicio a base de tomas domicilia

rias • 

2. - Debe elaborarse una investigación más detallada de llt ver

dadera distribución del gasto fo.miliar de las familias de 

bajos ingresos en las zonas urbanas, ya que mucho depende

de eso para estar en condiciones de fijarleo en cada t•nso

el 11 nivel de servicio " idóneo para lograr reducir al má

ximo los niveles de contaminación de las aguas entregadas 

por el sistema • 

En el medio rural dado que con la actual distrilmci ón de -

la población se encarece la introducción del servicio, - -

-aún tomando en cuenta un bajo " nivel de aervicio 11 que -

lo hile e difíc1.lmente accesible poi• loo lm;loo ni velo u de i!! 

gt•eiso de e~a poblnc :i6n- ronul ta. con vuni ente ir1Co1•por111·· a -

las acciones de pol íticu en esta intttedu, los resultados -

de las investigaciones de Luis Unilld para lacrar la con-

centraci6n de la pol.Jlación en puntP:> clef'inillos mediunte la 

generación del denurrollo económico J ocal, todo Jo cunl 

traería como consecuencia el aprovcchw1d ento ele las econo

mías de escala y de aglomeración. ro;sta polític11 debe oer -

aplica.da principalmente al 50% de ln po1>lndón rnrnl ullicg_ 

da fuera de la Meseta Central y especíl'it'u1110nte u J.n dise

minada en aldeas y rEJ.ncherías de menos de 500 hal.Ji tanteo -

(inciso J..7.2) 
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3.- Además del estudio de la verdadera distribuci6n del gasto

familiar para los estratos socioecon6micos más bajos, es -

necesario ampliar la investigaci6n de Lidia Zetter de Anda 

respecto a las incidencias que sobre el presupuesto fami-

liar tiene el consumo de agua potable, tratándose de hacer 

cuando menos por niveles de ingreso a Nivel Estatal, tanto 

para el medio urbano como para el rural • 

4.- El elevado crecimiento de la poblaci6n repercutirá seria-

mente en la disponibilidad de agua, por lo que deben refo.!'.. 

zarse las acciones tanto para el control natnl como para -

lograr desde ahora, una distribuci6n de la poblaci6n en el 

Territorio Nacional que corresponda con las zonas de mayor 

potencial disponible de agua y recursos, como lo son la zo 

na costera del Golfo, el Sur y Sureste del País , 

5.- El nivel de desarrollo socioeconómico de un estado, zona 6 

localidad dados, precede al abatimiento de los déficits en 

la dotaci6n del servicio entubado de agua potable, ( Gráfi 

ca No. 1. 5. 3 ) , lo que finalmente conduce al mejoratniento

en el ingreso percápita de la poblaci6n. De aquí la impor

tancia que como " punta de lanza 11 tienen las obras de - -

abastecimiento de agua potable para el mejoramiento del e!!. 

tandard de vida de la poblaci6n • 

. ..¡· 



1.5.- LOS DEFICITS DEL SERVICIO DE AGUA P01'[1BLE Y SU PROYECCION. 

En la reciente conferencia de la ONU sobre el Agua, se recordó que 
11 en los países menos desarrollados, casi dos terceras partes de la P9.. 

blación no tienen acceso razonable al abastecimiento de agua salubre y 

abundante; y una proporción aún mayor carece de los medios para la eli_ 

minación higiénica de desperdicios " hhl_/ 

A efecto de calificar la información referente a los déficits en el s~. 

ministro de agua potable, resulta conveniente estaulecLlr que en o.dela.!}_ 

te casi todos los datos que se manejarán corresponden al abastecimien

to de ngua dentro de la vivienda o en el predio por medio de toma domi_ 

cilio.ria; y aún cuando técnicamente se puede considerar como " abaste

cida " la población a través de hidrantes públicos-dada la diversidad 

de consideraciones que al respecto se hacen- para el presente estudio

serán desechados, por considerarlos un medio inadecuado de suministro 

( inciso l.l ) 

Además, la información existente es contradictoria y heteroc;énea por -

lo cual se juzgó conveniente eotablecer el criterio anterior para ea-

tar en posibilidad de hacer comparaciones, En casos muy especial.es y -

previamente sefíalados, se empleará la información incluyendo los hi- -

drantes públicos , 

L5.1.- Los Déficita a Nivel Mundial y la Posición de México , 

De acuerdo con la (ü.tima encueota de la OMS rcnlizada en 1975, 

el panorama de los déficits en los países en clesarrolllb, era. 

el indicado en el Cuadro No, l. 5 .1.-1, con cálculos de pobla-

c ión realizados por las Naciones Unidas , 

Esto quiere decir que lJrácticamente la tercera parte de ln po-

blación mundial carece de un servicio adecuado cl<;i El(¡UCL potable 

y de esta pa1•te el 78% corresponde al medio rural, que re pre--

senta un 89% de la población total con déficit en los 1m.íses -
en desarrollo. Tómese en cuenta que en esun cifras, se consid!:_ 

ró la población abastecido. por hidrantes públicos , 



e u AD R o No. 1.5.1.-1 

POBLACION ESTIMADA DE PAISES EN DESARROLLO CON 
CARENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE . 
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M E D I O POBLACION 'l'O'rAL DEFICIT EN EL AMS'l'ECIMIEN'l'O 
ES'l'IMADA * VALORES RELA'l'IVOS 

( Millones ) Millones 'l'otal % Del Medi.o % 

Urbano 577 127 11 22 

Rural 1419 1106 89 'í8 

111 o •r A L 1996 1233 100 62 

* Sin considerar la población de China . 

Fuente Adaptado con información de N. U. conferencia de las Nucioncs 

Unidas sobre el Agua, Doc1m1ento E/ conf'. 70/14 . 

En la Gráfica No. l. 5 .1, aparecen los déficits hasta 1970 en -

varios países incluyendo a México comparándolos con ous respe.2_ 

tivos ingresos percápitu • 

De aquí ae o'lltienen lus siguiente conclusiones 

a).- Existe una clara relación inversa entre el ingret:o percfi

pita y el nivel total de déficit en el abastecimi.ento de 

agua potable, Paru un nivel de ingrer.o ªl'roximudruncnte ue 
2700 Dollares, se reduce bruscamentr! el déficit, tanto el 

total coma el rtr:l mocl:lo 1•ur1ll , 

b).- En el medio urbano, las déficits son erráticos .v o1Jeuecen 

posiblemente tonto a políticas e~r··-·d ricau de cuiln pafo -

aplicadas al abastecimiento de agua potable, er)mo u la Í!..1.. 

tensidad de las corrientes inigrntorins i nterns.s en cadu -

caso • 

Como se ve, MGxico e1:1tú situo.do en el sexto lugur.· dentro del -

rango de los déficits mundiales, eon un déficit total hasta --

1970 del 51%. En el media urbano el déficit era del 30% y en -



el rural era del 80% a esa fecha, consideriÍ.ntloGe en es Lu in t'or 

mación la población a'lmstecida por hidrantes públicos . 

l. 5, 2. - Jn Déficit a Nivel Nacional en México . 

Los Censos Generales de Población de México adolecen de homog~ 

neidad en la información que proporcionun con respecto al abo.s 

tecimiento de agua potable. Es por estu razón que resul La difí 

cil hacer comparaciones de un censo u oLro y p1111:ho rner10c, po-

der realizar un tlnÚlisis estadístico ele c:;tu Gituución ll Nivel 

Nacional. Sin embargo y contando al menos eon algunos datof.l -

clave proporc ionadoi; tanto por lo:; mismos censoB, como por lu.u 

publicaciones de la antigua Secretaríu de Hccursos Hiclráulicou, 

se pudo determinar el Cuadro No. 1.5.2.-1, en el cual queda e.:¿_ 

tablecida la oituución deficitaria en el nl1usLecimi.enLo ele - -

Agua Potable pura México u Nivel Nacional en lon decenion de -

1950 a 1970 y tanto para el rned io urlmno corno para el rur·til. -

'IJ:mese en cuenta que los datos de 1960 y 1950 s<~ obtuvieron n 

pnrtir de loB censos de 1970, lo que arro,]ó unn uprox:imu.ción -

de 2% respecto a los dntos totales reportttdoll por el cl:rwo pa

ro. 1960 • 

nesulto. muy intereoo.nte la comparación entre el ritmo de nbuB

tecimiento de aguo. potuhle y el creci111ic11t.o drnnor,ri'd'.ico lle Mé

xico, de ticucrdo con los dato o reporl;mlo:i crn ] n l1rÍtl':ic:rt No. -

J..11, :1. -l, 

Con en ta intención se obtuvieron las Clrú.f'icus Nos. J.. '..i. 2. -1, -

1. 5. 2. -2 y 1. 5, 2. -3 correopondienteo nl panorama total, urbano 

y rurnl, respoctivnmente • 

Como se 0bserva 1;n esto.s Gráffoas.~ la proyece:ión ele J oo aéri-
cits se obtuvo en bo.se a 10. ptáy~cEi~Íl.de do-tución, üe acuerdo 

a las Metns establecidaa por el)ia.ri Nacional lli<lrúulico pnru 

la poblnción Urbann y nural i.5;2¡ 
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1950 
*l 

1960 
*l 

1970 
*2 

Fuente 

Notas 

T HAB;vrv. u 
R 

T 4.91 
u 4.90 
R 4.91 

T 5,45 
u 5.44 
R 5,46 

T 5.82 
u 5,87 
R 5,79 

CUADRO No. 1.5.2.-1 

RITI!OS EN EL DEFICIT Y EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
MEXICO, POR TOMA DO!·íICILIARIA DEW'.'RO DE LA VIVIENDA Y EN EL PREDIO. 

No. TOTAL DE RT'T'l\m nF A"RAR'l'Fl"TMTRWrr RT'f'M() 1m FT. nl<:l<'Tf'T'l' ""' A"RAR'1'1'~1"1 MrnN'f'() 

VIVIENDAS . No. de 1 Población % No. de Población No. % 
(Millones) Viviendas Abastecida Vi vi vendas Abastecida 

(Millones) (Millones) (Millones) (Millones) 

5.25 1.45 7.12 27,6 3.80 18.65 72.4 
2.24 1.19 5,83 53.1 1.05 5.15 46.9 
3.01 0.26 1.27 8.6 2.75 13.50 91.li 

6.40 2.18 ll.88 34.o 4.22 23.00 66.o 
3,16 1.69 9,19 53,5 1.47 8.00 46,5 
3,24 o.49 2.68 15.1 2.75 15.00 84.9 

8.28 4.09 23.80 49,4 4.19 24. 39 50.6 
4.86 3.40 19.96 69,7 i.46 8. 58 30,3 
3.42 0.69 4.00 20.5 2. '73 15.81 79,5 

l* Datos estimados a partir de la información censal de 1970 y de datos fragmentarios publicados por SRH 
para los años 1950 y 1960, en : 

" Recursos Hidráulicos " Vol. I, !lo. 2, 1972 . 
Centro Impulsor de la Habitación, A. C. 11 Manual de la Vivienda 11

, 1972. 
VIII Censo General de Población 1960. 

:'* IX Censo General de foblación, 1970. 

'1' = '.!'atal, U = Urbr..no R = Rural 
La definición de Urbano y Rural corresponde con la Censal • 

Po.ra c:i'ector ccr::r~n·e:ti"!.rcs de }u situación intperante en 1950 :r i:-,i.:.o con la de 1970 e~~tos dr:.~ ·. ~e pu~-

den ccns:iderar acer,tal'les, aún cuando en rea2 idad la población a\.:astecida es liger11mente menor Y en -

consecuen::ü. l:::s ci~:'ü:it"·· \'ienen a ser un poco ma~·ores a los reportados, para 1950 Y J 9(C' • 



cu AD Ro No. 1.5.2.-2 

ANALISIS DE JL. DEFICH'S EN VALORES Al3SOLUTOS PARA LOS MEDIOS 
UHI3ANO, RURAL Y NIVEL NACIONAL DE MEXICO CON LAS PílOYECCTONES 

J\L'l'A DE l'Ol3LACION Y DE ABABTECIMIENTO • 

A Ñ O MEDIO URBANO MEDIO RURAL NJVEL NACIONAL 
'fO'I'AL PARCIAL TOTAL PARCIAL 'I'O'J'AL l'Al\CIAL 

Millones de Hab. Millones de Jlab. Millones de llab. 

1950 5.20 - 13,!18 - 18.68 -
1960 8.oo 2.80 15.02 1.511 23.02 l1,3l1 

1970 9,00 1.00 16.10 1.08 2l1,l10 1.38 

1980 11.00 2.00 15.20 - 0.90 26.20 1.80 

1990 10.60 - 0.110 1!1.80 - o.~o 25.lio - 0.80 

2000 5 ,110 - 5.20 9,90 - l¡,90 15. 30 -10.10 

l"uautes OrGricuo 1.5.2.-1, i.5.2,-2 y 1.5.2.-3 , 

·- --.- - - - - ---~ 
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De estas Gráficas, se obtuvo el Cuadro No. l. 5. 2. -2, que repr~ 

senta los déficits parciales y acwnulados en millones de habi

tantes esperados tanto a Nivel Nacional como para los medios -

urbano y rural de México. 

Con estos análisis resulta, que aún cuando las metas del P. N. -

H. hacen reducir porcentualmente el valor de los déficits, loa 

valores absolutos acusan un 11 déficit acwnulado permanente " 

de 25 m~llones de mexicanoa sujetos a no disfrutar de ugua t•O

table; y que en realidad, serú hasta el uño 1990 cuando se 

apreciará una leve reducción en ese déficit . Además, [~erá liar. 

ta la década 1990 - 2000 cuando se iuLcntarú reducir bruscmnen 

te el déficit en cantidades substanciales. Esto, además de re

sultar inadecuado para un eficiente desarrollo de este fJector, 

significa que estaremos condenados a soportar permanentemente

un déficit considerable en valor absoluto, debido principulme!!_ 

te al probu.lile crecimiento de la población. f\d por Ejemplo, -

la tasa medio. de dotación del servicio domiciliario de aGUU P2. 

table en el decenio 1960 - 1970 a Nivel Nacional fué de ·r.97%, 
casi dos veces y media mayor riue la taoa media anual de poblo.

ción que fué de 3.31% (Cuadro 1.5.3.-1 ). 

flin embargo, en valores absolutos, se alcunznron a bencl'icir,r-

1t11ualmente a 1.270,000 mexicanos, mientrtw que tnn solo en ese 

decenio, la población crecía n un ritmo medie '.mnal de 

1,1100 1 000 lmb:ituntes, en decir que el rit.mu de dul.aci.611 f'u6 

DEF'ICI'J.'ARIO en 130,000 Jmuituntes anun.len uproximadnrncnLc, da

to que concuerda con los cálculos del Cuadro No. l.5.2.-2. 

Es por esto que resulta inexplicable tener que esperar tnnto -

tiempo para iniciar u ubutir realmente ese 11 déficit ucwnuluclo 

permanente 11
, de 25 rnilloneu ele mexicnnns . 

En otrus palubraa, deben modificarse lns metas del P. N. J[,, -

usí corno sus polÍticus ptu·u gnrantiznr que no va u crecer el -
11 déficit acmnulado 11 

, sino hrtcerlo decrecer con tantu rupi--



67 

dez como lo permiten las políticas y capucidad en los niveles

de inversión que se apliquen en el futuro a este Sector . 

1.5.3.- El Déficit a Nivel Estatal en México 

El cléficit a Nivel Nacional estudiado anteriormente se 1·cfleja 

distorcionadamente en lru entidades f'cd,.1·ativns, depentlienuo -

fundamentalmente de los niveles de desarrollo socioecunómico -

relativos. 

Así'. para el año 1960, la Gráfica 1.5.3.-1 y la Ló.rnina i.:;. 3.-l 

rc:presentan la situación imperante en aqucJ.la época u Nivel E~ 

tatal. De aquí se deducen las siguiente:i conclusiones ¡;cmeru-

lcs : 

a), - En más del 65% de los estados, lmbía un déficit nu¡1erior 

al 70% en la dotación de agua potable n lu poblad ón. fü;

ta poblución ne concentraba en los Estado¡; del Centro y -

Sur de la "República, de lon cualcti a excepción de loti Es

tados de México y Verncruz, tenían 1111 índice de clcrmrro-

llo socioeconómico cud ocho vece:.; m<0nor que el ild D. F. 

en aquella época . 

b).- Se observa un Índice de dcimrrolJo ooc·ioeconómico de ni¡:,

no positivo y sucesivmnente creciente en nmgnit11d, cmrndo 

el déficit de ug1111 pol.able er, meno1· rld '(0% . 

e), - La tasa de dcfuncionell indicn.da en la Grúficn. l.), 3. -1, -

nún cuundo es errúticu, su lÍncn v:irtmd., L:icndc a iwr -

puro.lela u luda lou niveles de dGtieit. 

En cuanto a lu oitur~ción e::;to.to.l en el déf'i.cit (le ur,uu ¡iol.ab.le 

al año 197t: ( represcntndo l;)Jl la Gr:Í. l'lca l.'.). 3. -2 y en lu L1í111i 

na !'lo. 1.5.3.-2 ) Ge ¡Hieden haoer lau :ri¡:,uicnteu obne1·vacioncu: 

a). - E11 más del 18% de J oo Estados de .la HepÚhlica 1Je tE,n'Í.[t un 

---- -·---- ••e-·--·-·J' 
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déficit superior al 70% en la dotación de agua potable -

por toma dentro de la vivienda y en el predio . 

b).- Es notorio que el nivel de desarrollo socioeconómico re 

sulta positivo cuando el del déficit, es menor del 70%. 

e).- En este caso, los déficits superiores al 70% permanecie

ron en los Estados de Oaxaca, Guerrero, 'fübasco, Quinta

' na Roo y Zacatecas 

Por otro lado, comparando loo análisis hechos parlt. la situa-

ción estatal deficitaria de 1960 con la de 1970, se elaboró -

la Gráfica No. 1.5.3.-3, y el Cuadro No. 1.5.3.-1, con los -

cuales se pueden hacer las siguientes conclusiones 

a).- Las tasas de abastecimiento a Nivel Estatal, fluctuaron

entre un mínimo de 5.83% para Coahuiln y un máximo de --

28.26% para Quintana Roo ( Cuadro No. 1.5.3.-3 ). 

b) .- Para efecto compurntivo real, se culculuron los 11 índi-

ces de abastecimiento 11 en el decenio 1960 - 1970, o aea. 

el cociente de lv. tusa de abastecimiento mencionadfl, con 

la tasa demográfica correspondiente, hnh:léndose obtenido 

un mínimo de 1.31 pnra el D. F'. y un rn~íximo de '7.95 para 

Zacatecas, siguiéndoles en orden creciente, 'J'lnxcn.l.n, 0!!:_ 

x1ioa, Durnne:o, Jl:ldnlgo, Quintarn~ Hrm, <11101·1•01•0 y Yucnt.li.n, 

en·tre otros de primera importancia. Por todo es Lo se vc

que la política en materia de abastecimiento de a1'.LHi po

ta.ble en el decenio 1960 - 1970 se ori e11tó a Jos E:stadou 

con carencias del 00% y mú.s, principalmente. ( Cuadro -

No. 1.5.3.-3 ) , 

Esta preferencia en ln orientación de lns invereioneo de 

dotaci6n, obedece mú.s a. principios de .lusL:icia Gociul 

que a. necesidades rea.les por motivoó1 de industrializa- -

ción de la entidad, ya que al meno,1 en lns tres primeras 
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( Zacutecas, Tlaxcala y Oaxaca ) no exintía suficiente ig_ 

fraestructura industrial para justificar las mayores in-

versiones, pero sí para incrementar el índice de desarro

llo socioecon6mico general, tal como pueden apreciarse -

los resultados de esta política e1i 1970 • 

Por otro lado, y con el objeto de poder identificar las -

variaciones estatales en los déficits de abastecimiento -

de agua potable, tanto en valor absoluto como relutivo en 

tre 1960 y 1970, se presentan lu Grúf'ica Nos. 1.5.3.-11, -

el Cuadro No. 15. 3 .-2 y la Gráfica No. l. 5. 3. -5, de donde 

se obtienen las siguientes concludones : 

a).- Zacutecas fue el Estado que reci1ii6 m11yor 11tención -

en el abastecimiento de agua potable en el decenio -

1960 - 1970 • 

b). - El índice de abasteeimiento 'lcl D, F. fuel el más bu 

jo 

c). - En cuanto a valores absolutos, de lt1 Gráficu No. - -

1.5.3.-5, los Estados que incrementaron más au défi

cit entre 1960 y 1970 fueron, en orden ck importan-

cía : México, Vero.cruz, 'fabuoco, Si nnloa y G1ierrcro. 

Aquellos Estacloo que lo abo.ti e ron m(u:; r(1pi damenLe -

fueron, en orden de importancia: ,Julinco, Coallu.l11.1 y 

Durango 

d).- De la misma Gráfica No. 1.5.3.-5, ne deducen los Ea

tadoa que en vnlor rcluti vo increm<!n l;nron rnfü: nu dé

ficit Morelos, !3aja California Norte, Quintana !loo 

'l'abasco y México, y r-tquellon (]ll•:') lo ullati el'on múr. -

( Colima, Couhuila, Jalisco y Durn11r:o ) , 

Notese que los niveles de la variución porcentual en 

los déficits, respecto a 1960, pudieron ser in.fluen-



~U ADRO No. 1.5.3.-1 

INDICES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO~'ABLE A LAS ENTIDADES FEDEHA'rIV /\S 
EN EL DECENTO 1960-1970 POR TOMA DENTRO DE LA VIVIENDA Y EN EL PREDlO. 

EN'l'lD/\D FEDE!WrIVA POBLACION CON ABAS 'l'f\:31\S ANUALES 
~'ECIMIENTO DE A. P-:- ABASTECJMHN'l'O DEMOGRA!IICA 

1960 1970 1960 - 1970 1960-19'70 
(000) de llab. % % 

''.r.1cntccas 88.0 277.5 12.17 1.53 
'J'laxcalu 46.5 1116.2 12.111 l.95 
Oaxaca 131.l 46li.5 13.48 2.32 
Durango 136.5 3811 .8 10.92 2.13 
llitlulgo 162.'7 386.1 9,03 l .811 
Quintana íloo 2.1 25.3 28.26 5.80 
Guerrero 110.4 1129.5 14.55 3.02 
Yucután 106.6 282.9 10.25 2.13 
San Luis Potosí 181.6 1122.5 8.81 2.03 
Chia¡ms 175.1 ~71.8 10.h2 2.62 
Pneblrt 379.6 885.2 8.8l1 2.112 
Michoucún li1li.2 907.8 8.16 2. 30 
Qucréturo 65.1 177.9 l0.58 3.18 
Guunujuato 436.8 995.5 8,59 2.72 
Coahuilu 372.5 656.5 5.83 2.08 
'l'ubnaco 65.7 211.2 12.39 h .117 
Sinalott 170.7 503.11 11.112 11.21 
México 316.2 1883.6 19.53 ·r. 28 
,Julisco 902.8 1965.0 8,09 3.0h 
Vcrucruz 676.8 15h8.9 8.63 3.!11 
Nuyal'i.t 811.8 190.2 8.111 3.38 
flonora 282.4 6311.5 8 .~3 3,l1l1 
C1Jli11m 65.9 159.9 9.27 3.90 
Cltihuahun 493.4 928.8 6,53 2. 7'( 
B11.\ll Cn.lií'orniu Sur 23.8 60.1 9,71 11 .60 
/\c;uascul:ienteo 122.2 227.6 6.112 3. 311 
Cnrnpoclle 39.0 82.3 7,75 11.11 
'.l'mntml i pn1.1 h3'T .1 815,7 G,l1l1 j,~9 
Nuevo L(i(111 558.0 1190.l ,, .87 11,62 
More los 1116.7 291.2 7 .10 11.78 
Ba,j e~ Gn.1 ifornia. Norte 245 ,11 509.1 7 ,57 5.28 
Diatrito F~dcrul 3589.1 5621.1 11, 59 3. 50 

Estntlos Unidos Mexicanos 11028.8 23736,7 7 ,9'T 3. 31 

11 Dentro y fuera de lu vivienda pero dentro del predio • 

F'ucntc : Censos Generaleo de Población 1960 y 1970 - SIC. 
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INDICES DE 
f\BASTECIMU:N'I 
1960 - 1 ~l'í ( 

--
7,95 
6.23 
5. i.ll 
5.13 
11.f,ll 
l¡ .87 
11.82 
11.81 
11. 311 
3.98 
3.65 
3,55 
3.33 
3.16 
2.80 
2.n 
2. 71 
2.68 
2.GG 
2.J:~ 
2 .111) 
2 .li5 
2.:n 
2.36 
2.ll 
1.9;~ 

l .B'.J 
l. '(9 
l ,'(O 
1.11'.) 
l. li ·3 
l.3_L_ __ 

2.l10 ·-



C U AD RO No. 1.5.3.-2 

DEFICI'l' EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON 
SUMINISTRO DENTRO DE LA VIVIENDA Y EN EL PREDW. 

EN'l'IDAD FEDERATIVA POBLACION SIN f;~'.RVICIO IJJFEHENCIA DE 
DEN'rRO DE LA VlVlENDA- 1970 - 1960 
y EN EL PREDIO. (Vnlor ab:mluto 

1960 1970 
{000) (< 1 ) 

Verucruz 2051.1 2266.6 ;_·15. 5 
ÜllXIJ.CU 1596.1 1550.9 li'i.2 
l'ue1J1u 15911.3 1623.1 2B.8 
MÚXÍCí• 1581.6 1949.6 36B.o 
Jul iuco 1540.5 1331.6 20B.9 
Michoucán 1437.7 llil6.5 21.2 
Guunajuato 1298.9 12711 .8 24.1 
Distrito Federal 1281.8 1253.1 2tCT 
Guerrero 10'(6 .4 1167.8 9Ll 
Chiapas 1035.8 109(.3 G1.5 
San Luis Potosí 866.7 859,5 '( .2 
Jli([UJ{',O 831.9 807.8 -2rr 
Chihuahua 733,!1 683. 7 _,11~). 7 
Zacateca¡¡ 'T29.8 673.9 '/.i.9 
Bino.loa 667,7 763.1 -95.!1 
Du!'ane;o 62li,3 554.4 69,9 
'l'umo.ulipus 587.0 6lil. 2 511:2 
Coahuilo. 535,3 1158. 5 _lhQ. 
Nuevo Le6n 520.9 504.6 _l!Í. 3 
Y1wuti'i11 507,5 li'f5.5 :,2 .o 
:;onora 500.9 l16li. 3 --36. G 
'l'abo.sco 1130.6 557.1 12c~:5 
Mnynrit 305.2 353,8 l1fl. G 
'l'JUY.t': d a 300.2 274.4 _;:'.)_& 
Q11crétaro 289.9 307.6 17. '( 
!lrL,jO. CtL] i forn i 11 Norte 2'(11. 7 361,3 ¡\(,,(i 

MqreloD 239.5 325.0 11'.>. 5 
Campeche 129.l 169.3 lio.2 
A1~1maenlicn tes 121.1 no.5 Hl,(, 

Colim11 9!.1,5 81. 3 JT.2 
B11Jr• Cu.lifornia S11r ')'(. '( 68.o ---ró-:-j 
<inint!_rnu. íloo 118.1 62.9 1l.JL._ 
Ect~LdOH Uuido¡; Mexicanos 2389!1, 3 2lil1i .O 1\· 5~il1. '( 
~·-

~__:__ Censos Generales de Polllaciún 1960 y 1970, STC. 
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1/ l\HIACTONES ! 
rmSPEC'i'O 1\ i 

1960 

% 

10.) 
2.8 

TI3 
23.3 
13.€?_ 
l. '.i 
l.~) ,, .., ,_,c.. 

'lf.4 
5,9 
o.8 
2 .'} 

G.13 
7. (:¡ 

:Ll1. 3 
11.2 
9.2 

111. 3 
3.1 

_G. ~1 
'(. 3 

29. !1 
l'.) .CJ 
fl.6 

T:L-
TI..'.> 
'.l'i.'I 
'11 • 1 

--~!l 
l'I. ~· 
:1 ·r. n 

_39_. [\ __ . i 
-1 

q r ' '-.) ----·----

Nnt1w : Lon valores subrayados s:lgni Ci.cnn o.batimient.o de lc,s dét'iei Ln. Lon VILl~. 

positivos son ugravum:i.ento ele los déficits, ."'specLo n 19GO. 

* Incremento del Dél'icit. Suma alr;ebrair:a. 

-- ~- ·--' ·-- --- - -
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ciados por la migración interna, sea Eetatal o N.· •1 

nal , 

1.5.4.- Jucios y Críticas • 

a).- Ya que a nivel mundial aproximadamente el 62% de la pobl.!::!:_ 

ción de los países en desarrollo ó el 33% de lu tc,talitlad 

al año 19"(0, carecier<t de agua potable, resulta urgente -

tomar medidas para evitar que ese déficit pu0da crecer • 

b).- En el presente estudio, se consideró como población 11 110-

abastecida 11 aquella que lo hace por medio de hidrantes -

públicos ó cualquiera otro, incluyendo p:ipns ó nbnsteci-

miento por acarreo manual. Esto obedece a que con estoa -

sistemas, se generan importantes costos oociules y econó

micos por enfermedades asociadas al uso y consumo de eoas 

aguas. ( inciso 1.1 ) 

c) :- México tiene un 60. lugar dentro cltJl l'an~o de loB déficit o 

hasta 1970, con un total del 51%, del cual ae tenía uu 

30% en el medio urbano y un 80% t-Hl e1 l'tll'Hl, lo que lo ai 

túu en el rango ele países medi.unun1ent.c .nlmstecidoo , 

d) !- Los défici.ts u Nivel Nacional y su proyección acunan un -
11 déficit ti.cumulado pm·m1mente 11 que nprox:imnclmnenl;e :re-

presenta unos 25 milloncm de mexi.unuou, o ticn al 50% de -

la población nacional u 1970 

Este déficit tiende a incrementarse por lo que rerrnlLu 

inadmisible tener que esperm· lmsLa Ju décndn 1990 - 2000 

y depen modificarse tanto las metas uel l'. N. 11., 001110 

las políticu.1; aplicadas u este Sector . 

e).- En el decenio 1960 - 1970, el ritmo de abastecimiento de

agua potable, u pesar de haber superado en 250% la taEJa. -

de crecimiento de la población, rerrnl tó c1e1'icitario en -

aproximutlo.me11t.e 130, 000 babi tanteu anualmente , 
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r):- Los índices de abaste~imiento estatal entre 1960 y 1970,

fluctúan entre 1.31 y 7.28 veces mayores que las tasas d~ 

mográficas, Sin embargo este indicador cunviene ponderar

lo con el de la media nacional para estandarizar su comp~ 

ración 

g) .- Para todo cálCulo realista de los déficits en el abastcci_ 

miento de agua potable, es conveniente emplear siempre -

los valores absolutos y no los relativos . 

h).- Finalmente es conveniente recordar lo que una vez di,Jo el 

Ing. Sergio Martínez 'l'aboada, Ex-Directir General de Agua 

Potable y Alcantarillado de la SRH. 

11 
••• el problema no se reduce a determinar el número de

habitantes que cuenta 6 carece del servicio y a estudinr

las tendencias demográficas que agravan el problema. Para 

tener un diagn.:;stico má.s completo de la situación debe -

considerarse también que gran parte de la población abas

tecida cuenta con agua a través de siutemas conrrtruídos y 

operados hace muchos af'ios, por lo que surren defici encius 

actualmente, tanto en la cantidad como. en lo. cali.da.d del 

agua que se J.es proporciona " l. 5. 3 / 



1.6.- ESTIMACION DE LOS BALANCES DEL AGUA Y DE SU PROYECCION , 

En el inciso 1.2 se clasificaron los usos que se le dan al agua. Por -

otro lado, fué en el inciso 1.3.1 donde se estudiaron loe> indicadores 

físicos más relevantes que condicionan la potencialidad que del recur

so agua puede disponer una zona ó región dada a Nivel Nacional. 

Será aquí, donde haremos un estudio comparativo entre las demandas del 

agua para usos urbano ( también llamado urbano-industrial ) , lWO agrí

cola y uso para generación de energía eléctrica, contra su disponibili_ 

dad potencial • 

1.6.1.- El Balance del Agua a Nivel Mundial • 

t1 La demanda mundial de agua. se acrecienta n un ritmo anual 

del 6%. A este ritmo, se teme que en muchas regiones del mundo, 

se produzca una aguda escacez originada, t:,:iL:: por la explo -

sión demográfica como por el derroche y el desperdicio dL·l - -

agua t1 

t1 En apariencia, cada uno de los 4000 millones de sereo huma

nos que habitumos la tierra, cuenta diariamente con 17 ,000 li

tros de agua. El problema radica en la tremenda desgualdad en

la distribución del agua y de la población munc1i1Ü 11 1.6.1 / 

n:n lu oonf'erenoiu de la ONU i:iobre el Aguu, celebrndn. en. Argen

tina en Marzo de 1977, se planteó la necesidad de tomar medi-

das inmediatas, para evitar la t1 crisis global 11 

Be han hecho algunas estimaciones de los volúmenes de uguu en

la. tierra y se ciupone que se puede disponer de 1. 2 Billonca de 

M3. como máximo, considerando las aguas del mar, lao conr;cln-

das del Artíco y Antártico, así como las aguas dulces, sean P.2. 

tables ó contaminadas 1.6.2 / 
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En la conferencia de la ONU sobre el Agua, se pudieron '"c'tabl::_ 

cer los valores relativoti de esta~.· aguas. Con estos da t,os y -

con el potencial total de agua, se obtuvieron los valor<:s ab:-;.'2_ 

lutos representados en el Cuadro No. 1.6.,l.-l 

C U A D R O No. 1.6.1.-1 

ESTIMACION DE LA DISPONIBILIDAD DE J\GU/\ EN LA '1'IERRA. 

TIPO DE AGUA V {\. L H :E: " -· ;'_ 

RELA'rrvo J\BSOL\J'l'O 
% HILLONEi:~ M3. 

ele Mar 97.20 1166.lio --
Conr;elada 2.95 21~.Go __ 

Lagos, Ríos y Mana!!_ 
tiales o.J17 5,6l1 

Agua Dulce Humedad del suelo y 

F'uente 

filtraci6n. 0.2h 2.88 
Va.por de Agua en la 
atrn6sfera 0,011 o.!18 

-~-----

TO'.PAL : 100.00 1200.00 

ONU " Conferencia. del Agua " Marzo 19'(7 . 

Puesto que para el año 2000, se esperan uno~; 6000 miJloneu ue
habitantes en la tierra, 111 demanda ele ugun dulue pnru t.odon -

los usoa serl del orden de los 16.20 Billonen du M3., o oca -

que se rebaoni•ó. la divpon:i.bilitlcid ele ueun dulcu de lou Jltgon ,

ríos, manantiales, ln de la humedad del ciudo y la de fiHrn-

ci6n, lo que hace ver que " serú. estrietf1mcnte impoBi.lllu m1111i

nistrar agua dulce si no us n purtir de] 1111,un de• mur ¡!<;nm:i 11<.:l'!:J:. 

liznda. " . 1.6.2 / 

Esta :i.nformnción rué hecha ''n 1960 cuando la dernmHln media. ¡ie1: 

cá11ita de agua part1 todos Jon uoos, era d•)l on!<m do ] rrn 2"(00 

M3/hab/año, y no se conuel.ría 11ún, J.a ein¡;re:;11. du tl'ansporLar e:J 

agua congelada del Artieo, parn abustccr:r n. Jau zontw iÍ.l'idtw ,

tal como se vi.ene 11acicmdo ya, imra J\ral.JÜ1 Buud:LLa. Lo:> u:;tu-

dios de costo han deLerminudo un ahorro du múo dc1 ;,o~t ¡ior M3. 

., 
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con este sistema, respecto al que se puc;u actualmente pura de

salinizar el agua de mar 1.6.3/ 

1.6.2.- El Balance del Agua en México . 

La 11 cri,;i.G del agua ", que a Nivel Mundial se avisara yo., no 

debe soslayarse en México, puesto que han empezado a uparecer

los primeros indicios de este grave problema, que bien puede -

repercutir en el bienestar de la pohl udón y limitar el creci

miento económico-inunstria1 del país . 

La mala distribución del agua en el 'l.'erritorio Nacionnl ( inc.i 

so l. 3. 2 ) , representa una seria limitante que nos impedirá el~ 

sarrollar industrialmente a todo el paÍD en forma harmónicn, n 

menos que se construyan oliran de infruestructurlL bastante eos

tosas que permitan conducir el agu:1 n 1 ns 1·,~giones denúrticas

del país Ll.:_L/ 

Siendo fijo el i10Lcncial di.oponible superficial de ue;mL en - -

l1J n, 021 millones de M3, renovables anualmente, ( incioo l. 3. 2) 

se hace i.ndi spensable raciornüi zur y rw: .i onr1r el uso del u¡~utt, 

evitando ou denperdicio y maximizando r;u el'iciencia en usos -

rentables y con volúmeneu u<lccuuclos en cudu cm:o. /luí por e Je!!!. 

plo, yu se vió en el :i.ncioo l.3.2 que r1~::ultn indispcn:::ttble :Itt 

construcción de un erlin número ele pequefirw prm:tw 11ol1re todo -

en el 75% do]. 'l'<n·dtor.io Nn.r.d.onal urrilm du Jou 'jOO 111., pan~ -

cuptm• un volumen o.rn11.1l 111n•oxi.1111Lüo ile l¡), 000 mi .·1 Jo nen de M3. -

que podrían clcstinu1·se nl ric1.10 u¡~r:Í cola, en lu¡~ul' de e1nplear 

y l:obrexplotar los mantoo acuí. !'croo Jo¡; q1w, por tener l!uructl: 

rísticas físicas, quírrdcus y l>actcri.o] ór-;ie:w mú.s mlec11ndur:, -

bien podrían emplearse únicmncnte pnru u::o urliano-ind1u:Lriul;

con el conoiguien te u.hon•o en ou cuptne i ón, cunducc:i úu y trut!_! 

miento , 

Lo anterior queda justificado múxime si tomuin<H-' en cmmta que

para el año 2000, lun proyecciones de J un extraecioneB ele agua 
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para todos los usos, indican que nos acercaremos a tener que -

disponer de un volumen ele 364, 300 millones de i , . que represeg_ 

tarán el 89% de la disponibilidad potencial totnJ renowtble 

anualmente que es de 410 ,021 millones de M3. ( Cuadro No. -
1 

1.6.2.l Y Gráfica No. 1.6,2.-1 ), 

s o 

C U A D R O No. 1.6.2.-1 

BALANCES HIDRllULICOS 1950-2000 
(MILES DE MILLONES DE M3. llNUllLI<:S) 

J~ X '11 H 11 e e T O N e o 
1950 1975 2000 1950 

N s u M o 
1975 2000 

Agrícola 29,5 117. '.> 69.0 ~~3. 6 38,0 :;5.2 
% 78 37 19 99 96 85 

Jliclroeléctrico 7.7 75.2 254.8 o 0.1 1.6 
% 20 58 70 o o 3 

Urbano 0.5 2. ·r 9.9 0.2 1.1 4.2 
% 1 2 3 1 3 7 

Incl1rn t. rial o.6 h.o 30.6 0.1 o, 11 3,l1 

"' 1 3 8 o l. 5 /'· 

- -·· 

'l' o T 11 L : 38,3 129.11 3611, 3 23.9 39,3 Gli .11 ,, 
100 100 100 100 100 100 /O >---'--

,_ ___ 
J~rcentaje respecto 
u lu disponibilidad 
potencial. () 32 89 G 10 16 

J•'ue~ Plan Nacionrü füdrlíulico, 1975 - Pl'i.mern. PrwLe, i', 100 • 

Este panorama deficitndo en el balance clcl a~uu u. Nivel Nttci,2.. 

nal se agrava tanto n Üivcl Hegional como f;ubr01d.onal y Local, 

tal como fué estudiado en los incisos l. 3. 2 y J. ) , !1 . 

Rermlta particularmente importante señalar ltié; uedus di l':i eul

tades locales u que se eotfin enfrentando 14 ciudades del país 

para abastecer de ac;un potuule tanto a lrc poblnción corno u ln

industria. 1. G. 5 /De eDte eutudio se deH¡n·cnde el Vun<l1·0 

1.6.2.-2 y ln L6minn No. 1.G.2.-1 
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C U A D R O No. 1.6.2.-2 

CIUDADES ESTUDIADAS PARA ABAS'l'EClMH~N'l'O 

DE AGUA PO'l'ABLE A LA POBLACION Y A LA JfllillS'l'HTA. 

--·· -

1 

CON PROBLEMAS GEíllOS CON ALGUNAS LIMT'l'A SIN l'HOBI. 
DE DifT'ONJJ3ILIDAD CIONE:S l!:N CAI.IlJ1i D, 

~MAfi 

Méxi1;0, D. F. e Uuaduluj uru e Acn1mlco ce 
Monterrey e l'neblu ce Cuernavucu lM 
Ciudad Juárez e Chilmo.huo. I C11lü1cún ce 
León e 'l'mnpico I Saltillo 
'l'i,;uo.na e Vcracrnz. ce Morc.:lio. 
'I'orreón J Durm1:·,, ce ,Jalapa 

1 

IM 
ce 
ce 

MeYicali I Jlermouillo ce Pozn Rica 
San J .. uio Potosi I ' Ma:mtlún 
Mérida I Ciudad Obrcr~ 

¡ ce 
1 

ón¡ I 
l\c;uascalientes I ! 
Nuevo La redo ce 
Heynosa ce 
Mat11moros ce 
Querétaro IM 

1 

l - ·---
NO'l'AS e Control 

I ::: Impulso 
CC Consolidución 
lM Impulso Moderado 

Jluentcr.: 11 F,studio Urbano de México 11 Sec, ele ln Preuidenc:i.a - OEA, -

197li. 

Plan N1ic ional de Deu1U'l'01J o Ur1mno 81\llOP, 19'1 !l. 

Por otro ludo, en el 11 l'lnn Nucional dt; llc:rnrrol lo Urlnmo 11
, -

1·er.:lontcm(mte t~probudo, oc csLnbl.cc.::lú cnmo uun lle lrnJ ol1,\ol;:i.-

von, 11 ruclonnli:rnr ln llint.ribuci.ón de ltt pnMndón y nuu ueLi 

v Ldaclos econ6micus en E!l 'eerr:ltorio Nadorml, J.ocnl hún,lnlm: -

en las zonas ele mayor J>otencialidnd tlel pu.:í.u ", para J.o Clllll, 

ue locnlizrtron ll ciudades que creceorfin a rniÍ.:; de 1. 1•dlló11 a,: -
habitantes pnra el uño ;!OOO y )11 ciudaelen q1w del.ion 111untenerfle 

entre 100,000 y 500,000 htilJituntes Jll.tl'U c:;u l'eclm, 111.brn1w que

servirún de " centros de rqioyo u J.n po1J1 ne i Ón rurnl di sper::;a". 

Así mi srno se co.lcul6 que habrá J.8 ci uc.lnclcn en L re 500, 000 y --

l' 000,000 de hal>itantes . 
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~~ll\ n~1~ t~u DEH~ 
111 DE LA BIBij~TECA · 

Los once centros urbanos seleccionados por el P. N. D. U. para 

que crezcan a más de ] millón de habitante" al año 2000 son --

l.6.6 /: 

1.- Cd, de México 

2.- Guadalajara 

3.- Monterrey 

11.- Puebla 

5.- Cd. Juárez 

6.- León 

·r .- Tijuana 

8.- Mexicali 

9.- 'fümpico - Cd. Madero 

10.- Mérida 

11.- 'fürre6n - Gómez Palacio 

1 ílBLACION AfiO 2000 
(MILES) 

33,655 

5;161 

li ,106 

2 ,521 

l.663 

1,5'!7 

1,5117 

1,29) 

1,2611 

1,li89 

l ,2li5 

Y los centros urbanos principales selecci.orw.doi3 para que i3e de 

sarrollen entre 500 1 000 y 1 1 000,000 de hnh'ltanterJ al afio ~!000-

son, entre otros~/: 

l.- Veracruz 

2.- Chihuahua 

3.- Nuevo Luredo 

li, - lle1•mosillo 

5. - Matarnoroa 

6.- San Luis Potosí 

7,- Oaxuca 

8.- Culiucán 

9,- Cuernavucu 

10.- Acapulco 

11. - 'l'olucn 

12.- Morelia 

13.- Reynosa 

( M I L g L> ) 

982 

9TL 

llOG 

78l 

'TGO 

71,3 

'r35 
t(22 

'(00 

667 

666 
630 

630 

í 



ªº 
( M I L E fl 

14.- Jalapa 625 

15.- Querétaro 59l1 

16.- Sal tillo 586 

11.- Mazatlán 577 
18.- Durango 577 

Representándolos en la Lámina No, 1.6.2.-1, se puede observar

que existe conflicto en vririas de estas ciudades, respecto u -

su potencial local de aguu, lo que obligará a tomnr mc:didas i!:!_ 

mediatas tendientes a limitar su crecimiento para no rebusar -

el potencial local en disponibilidad de agua para usos urbano

industriales 

1.6.3.- Juicios y Críticas • 

1.- El Balance Mundial 1le Agua hn.ce ver que f"tt·a el ui10 2000 -

;;u rebasará su clisponibilidacl potencial en un r-;rrrn rdímero 

de regiones originando co.lupzos ó crisis .locales qw~ obli

garán a la población u emigrar y aistrilluirse en nquellus

regiones que cuenten con excedente¡: del recurso • 

Otras alternativas serán e,jecutar ohran coi>Losísirnrw pnrn-

trnnl:Jferir el recurso agua d~ade cucneus qu:iv.ns J.eJann.s, ó 

bien, desalinizur el aguu de mu!'; movi..li?.nr lo¡¡ freliergu -

del Artico ó J\nttí.rt:lco; dictar 111e<lid1w muy •o:itrfo t.nH puru

el reuso del ne;ua en los inocesos indur.tl'iall•s y c.1H1t icur 

severamente el dcnperdicio, derrocht: ó el 1wo inc l'iciente

y no redituabJ.e del UEltu • 

2.- Paru el cnuo es¡iecí.f'ico de México, la 111'.tltt 1lL::trihudó11 -

del recurrio agua en el 'l'erritol'io NacionnJ, impide y di.fi

cul ta un desarrollo oocioeconómi.co, i.nclun t r·i al, r,nnfülero y 

agrícola, equilibrado. J\1 no contar con recuri;orJ ncuíJ'eros 

suficientes ale;unas zona::; ó regi.onl•fl del paíc, no qucdurú.

otra alternati vu que trnr; rerirlos de cuenco.o prfixim:is, uún 

cuando los costos ele eotas obras hidráulicas OC':an muy ul--



tos, principalmentc- · 'tl'll la Altiplanicie Mexicana. 

3. - Dado que para el 11íío 2000 el P. N. ll. neiíulo. una demanda -

de extracciones equivalente al 89% de la dinponib:iliilad P2. 

tencial total en el paÍG, y que de éGt.o. el ·ro% corresponde 

a la de ¡¡eneración de energía eléctrica, se requieren im-

plementar polítican que permitan complementar ent11 demuucta 

con otro sistema de 13eneración. 

11,- Así mismo se requiere que la política hidráulica del paíu 

se vaya encauzando cada vez m6.s rt la irnpornentación de pro

gramas hidráulicos inte(lrales con los qui· .·.' logree el "uso 

múltiple" del a¡~uu, Esto permi tiró. racionalhnr y racionar 

el uso del agua, evit1u1do desperdicios y lor;rando lt1 máxi

ma eficiencia y rcdituabilidad de este 1 :imHado recurr;o, -

pero sin olvidar r¡ue el uso urbano de] u¡~ua tiene priori--

. dad sobre cualquier otra clase de usoG, 

5.- A Nivel Local en México y en cuanto al uso 11rbano-i::idmi- -

trial, se han detectado 111 C! iuch1des que tendrún Gcl'ios pl'Q. 

blcmas ele abastecimiento por su e::;cn.na clü:poni1ii:l idml do -

agua, a menos que se logre control111· ;;11 crecimiento ilomo-

gró.fico, in·incipulmcnto en las locnlizac.la:i r~n el /\J.Liplnno 

Mexicano. Sin emburr,o, estus han queduc.lo en conf'licLo con 

el Plan Nacional de lleuurrollo Urhnno, c11ya rU1·eeLJ'Í z sofi!);. 

lu el :i.mpuloo rL vttr'ir1.u lk entrw c:i 11<lnrl1!u , 

Debe por tanto ] i111i tarsc el creci mi en Lo <l•~ 111.G mi :;mus a ou 

capacidad y disponibilillu.ci potencial de ugna pues <lo otru

forma se correr:í.a el riefigo de un c:olapzo económieo loenl. 
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1. 7, - CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PAH'I'E. 

'l'EMA 1.1. 

l. 7 .l.- El Costo f:locial y Económico de las enfermedades asociadus al -

uso y conswno del ngua, es función del grado de contaminación 

de la misma y en consecuencia del sistema de dotación a la vi

vienda, así como de los hábitos de salud de la población. Debe 

en consecuencia dotarse a las viviendas con toma domiciliaria 

y evitar los hidrantes públicos, 

1.7.2.- Se puede estimar que el costo social y económico que anurümen

te tiene que hacer el país pal'a atender lou casos de enfermeda 

des asoci atlas al uso y consumo del agua ,fluctúa ent 1·1~ 1200 y -

1300 millones de pesos, En tanto no mejoren los hábitos de 1ii -

giene del mexicuno y se les dote de suficiente ngua, este gus

to será inevitable 

'mMAl.2. 

1.7.3.- /\Nivel Mundial, México paseé dotacio11es para unos urbanos del 

ngua, acordes con su nivel de desarrollo socioeconómico. Sin -

emb11rgo a nivel locul exiaten carenciau 111uy importunlcs. 

1.7.lL- Del consumo para uoo dorn6utieo de agun, tm1 nolo el 8% 1·epre-

nent11 J n " Pnrte 1!lt.al " parn el uer ht1111uno, Jn 92% l'L'iJtnntc -

puedo y debe r~orwiderar:ie c~omo un uien :ntt:L"f>Li ble de ner come!_ 

cinlizado, a efecto de i.ncremento.r BU c:f'icicnd ,., y preserva.rlo 

del desperdicio , 

J.'(,5,- Lu proyección de lu dernunclo. de a¡~ua poi.ul.Jlc en lus ci11dudes, -

indica que ul afio 2000 se debet•ú quintuplicnr la eu¡mddrtd de 

extrucción y miir; que duplicar la dotación pcr llllbitante . 



'l'EMA l. 3. 

l.'(,6.-
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Para contrarrestar los efectos negativos de los factores físi

cos que inciden en el stuninistro de agurt potable, se p1·011ont~ : 

a).- Estimular los asentamientos hwnunos en lu zona Sul'este y

en la Costa del Golfo de México, rnedi 11te el estímulo a -

las actividades industriales . 

b). - Evitar el desperdicio de aguas subterri'tneas en usos agrí

colas, substituyéncloJ.as por aguas superficiales cuptuclas 

con pequeñas represas ubicadas a lo largo de todo el •re-

rritorio Nacional y arriba de los 500 m. S.N.M. 

Las aguas subterrúnem; que son de me,jor e ali rlad, Bt: po- -

dró.n emplear entonces pura el desart":.l lo urbanu ·· i nclus 

tri al, uli viándose además, los rnunto:: acn] l'crmJ 110.s Ltt ah9,_ 

ra sobreexplotados. 

e). - Multiplicar los esfuerzos experimenLuler-; ele 8/\l!OT', ej cm-

]Jlificaclos en Querétaro, Qro. para l'cstablccer ltw condi

ciones histórico-ecológicas de lm; ciudncleu, .lo qu:: reclu)l 

daría en un mayor estímulo pJ.uvittl para la ciuclurl . 

La calidad y el nivel de nervicio de ulmntec.i111:ienLo iie ac~un T'.'..'.. 

tuble, qucdu c0rnlicionado por el nivel :;oc i, .. c:onórnico tll: ln !''.!. 

bluci6n a q11ien De deotinu y en consec1wnd a 1.1. :;u ctt¡J:tc:i dad dL: 

pago. Sin embtn·go, dado que la inciclenci.n. ele] r:nm:umo du a¡;,ua

potable en el prern1puccto f'rnui] iar rectd l.rr J1!1ld1c' m'l:; k1.)a que

el gusto que hacen las 11 el n.seo eeonórni e11men te cJGbil e1; " pnr•t

rtclquirir el nr~un por otroo medico menoB hi1:,i~niL·m1, rc:;ultu rl" 

todo conveniente doLur de uguu entubada a lou rnexi.cnnm; u liunc 

ele niveles de servicio óptimos con torna clomicil:iur:i.:1. Esto u.el.!:_ 

más de evitur el derroche del líquido use:güru su nivel Óptimo-



l. 7,8.-

'l'fiMA l. 5 

l.'(,9,-

[\11 

de potabilidad, con la consiguiente reducción ele los costos so 

ciales y econ6micos. 

Con la introducción de las redes de abnsteeimiento de ugua po

table se loeru eh;var el nivel sociof,conómico df: la poblnción

mejorando su ingreso percúpita. De est;e modo el valor l'elativo 

de incidencia en el e;;i:. Lo familiar por consumo de agua potable 

tenoerá a decrecer !,,u:iéndola accesible a cualquier et;trn-Lo sQ_ 

cioecon6mico . 

Los déficits n Nivel Nacional y su proyección, en el ulmsteci

miento de aguu J'Dtable acusan un " déi'i cit nc111nulado permcnen

te " de unos 25 millones de mexicanos y su tendencia es ere-

ciente. Por esto resulta inadmisible tener que esperar al uño 

1990 6 2000 corno lo indican las metas del P.N.II. para iniciar 

mi abatimiento. Por tanto deben rnodi!'icurnc esl,uo metna y am-

pliA.r la política del Sector a la brevedad ¡;osible (inciso 2.2) 

l.'(.10.- Como se pudo observar en lu Lámina No. 1.G.2.-1., se tiene con

flicto en varias ele lun ciudades cwií111L1tl1w po1· ul P.N.IJ.U. co

mo de :impulso ó con~JQJ.idución, reupecto 11 nu potenci11l locul -

ele agua. Por ello cleuen rcvimiroe lns po:J :í 1.ie1w ele dcnnrrollo

tle entuo cluduclen, n flu ele 110 reb1w1n· 1:u J>Ol;\:nc iul locul du ti 

gua pura uso o ur•uu.no-lrn.luut dnleu. 

1. ·r .11. - El Balance lliclráulico cle1 l'aÍn uefiala qur~ 1.tl ui1o 2000 Hl' i•equE_ 

rirá emplear el 89% de J.o. llis]Jonihilidud tiotenc:i.1J.l totu.I de a

gua y que de estos, el 70% corresponcler:'i al uno puru gmieru- -

ci6n de cnere:ía eléc tri.cu. Deben buccnrnr" dende aho1·u, té:cni-·

cun complementurins parn J.i hcH"ar entoa rc,e11rnos 1Lcuí l'eron en -· 

beneficio del desarrollo urb:ino-indust1·i uJ. 
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miento 11 
• Conf. de N. U. sobre el 1\gun, Murzo 1977. 

J..'.i.2.- S. R. ll. "Plun Nacional Hidráulico", 1975. Se¡~unda PnrLe. 

1.'.i.3.- S. R. JI. 11 Plan Nacional pura d Aprovechamiento del 1\guu en 

Servicios Doménticos, Públicos e Industl'iulen 11 DGJ\P, 1~)'(2. 

'l'EMA l.6 

l. 6. l.- Vun Dum Andre 11 No se secarán los pozos 11 lkvis t.a f>IAP Vol. XI, 

No. l¡_¡ Sept. 1977 • 

1.G.2 .- F'uron Ruymond " JU Agua en el Mundo 11 AJ.fon za Ji:dit. 19(Í'(. 

J.6.3.- Excelsior Mayo 21/78 11 Dentrn de dos afiou, 1\1-FnLrnl e11L1·c~r.;nrú

Icebergs a pedido " • 

1.6.11 .- Excelsior Julio i,/T( - " 1\guu desde lon J.iLoralcn, nece:Jitarú -

el desierto y el D. F. 1\urclio Benwrni1d. V:ir.cuino " 

1.6.'.).- 1Ulende Jk,,-:, "rto Arq. " Ent11di.o Urlmno de Méxfoo 11 fJecreLada 

de la Preaiclcnciu - Ollfl, 19'(11. 

1. G. 6. - 11 Plan Nuc ional de DennrroJ lo Urb1mo 11 
- Gflil(Jr', 1 978. 



S E G U N D A P A R T E 

LAS ACCIONES, POLITICAS, METAS Y PROGRAMAS 
DEL SECTOR PUBLICO, PARA LA DOTAC ION DEL -

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN MEXICO. 
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2.1.- LAS ACCIONES. 

El problema del abastecimiento de agua potable en México, para usos U!_ 

bano-industriales, se ha manejado por el Sector Público con relativa -

importancia desde el año 1940, que fué cuando el país inici6 reulmente 

una etapa de industrializaci6n y desarrollo econ6mico sostenido. Esto

trajo consigo crecientes migraciones del crunpo a la ciudad que han pr~ 

sionado sobre el sistema, originándose las ciudades perdidas, invasio~ 

nea de tierras y como consecuencia, inumerables focos de insalubridad, 

por la falta de servicios de infraestructura urbana y en general, cre

ándose conflictos sociales, que obligaron al Estado a ir tomando medi

das sobre la marcha tratando de corregirlos en lo posible, pero que-

dando siempre a la zaga en su soluci6n. Aún hoy en día subsisten en -

gran medida y tienden a agravarse, tanto por el tremendo crecimiento -

demográfico como por la transici6n socioecon6mica que viene experime!!_ 

tando el país , 

Con la creciente demanda de agua, tanto por la poblaci6n para satisfa

cer todas sus necesidades, como por el proceso de industrializaci6n -

( que por desgracia se ha concentrado principalmente en la Meseta Cen

tral, atendiendo fundamentalmente a razones de economías de escala y -

aglomeraci6n, más que a factores de proximidad de las materias primas) 

se generáron sobre explotaci6n en los mantos subterráneos y en las co

rrientes superficiales, que han obligado al Estado a instrumentar mec.!!:. 

nismos operativos para prevenir y controlar el uso, calidad y consumo 

del agua en el contexto del " Sistema Hidro16gico Nacional " 

Uno de dichos instrumentos, lo constituye el Plan Nacional Hidráulico, 

que permite estudiar, preveer y controlar tanto la potencialidad regi~ 

nal del agua, como las demandas y conflictos entre estas y los diver-

sos " Sistemas Usuarios " 

Aunado a este instrumento, y como respuesta a las crecientes demandas 

de diversa índole creadas por el Sistema de los Asentamientos lluman:is, 

se instrumentó también el " Plan Nacional de Desarrollo Urbano " que, 

además de marcar acciones para el control y distribución de la pobla--
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ción nacional en el Territorio en función de la potencialidad de sus -

recursos naturales, permite hacerlo también basados en la potenciali-

dad regional de los recursos hídricos del país , 

De ese modo, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y el Plan Nacional

llidráulico, vienen a constituir un sólido soporte sobre el cual podrán 

cimentarse acciones congruentes para el planteruniento integral del de

sarrollo socioeconómico de México, debidamente regulados por nuestra -

Constitución Política, la Ley }?ederal de Aguas y la Ley General de A-

sentamientos Humanos , 

Para el caso concreto del problema de abastecimiento de agua potable -

a la población -que constituye el " Sistema Usuario " prioritario para 

el uso y consumo del agua- podrán encontrarse otras alternativas o me

canismos operativos para su solución en beneficio del desarrollo sociQ. 

económico del país, si nos apegamos al marco que establecen los instru 

mentes mencionados. Uno de ellos, y que será analiz:tdo en el Capítulo

III, lo constituye la " Concesión " ó permiso que otorga el Esta.do a -

Sociedades particulares constituídas conforme a las Leyes Mexicanas --

2.1.1 /, 

Por ahora, estudiaremos el Sector Agua Potable a la luz del " Efoque -

de Sistemas ", para conocer cuales han sido los resultados obtenidos -

por los instrumentos, organismos e instituciones involucradas en ese -

Sector, por la aplicación de los insumos disponibles de orden financi!:_ 

ro, Jurídico, político e institucional. 

2.1,l.- Los Insumos Externos • 

En el análisis sistémico de la Achninistración Pública, se en-

tiende por Insumos Externos, aquellos mediante los cuales se -

transmiten los estímulos ó demandan del medio ambiente, al PrQ. 

ceso de Conversión del Sistema Administrativo 

2.1.1.1.- Inswnos Financieros - Las estadísticas de inversión

en Obras de Agua Potable realizadas por la SRH, rev~ 

lan que los mayores volúmenes de inversión federal -
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se han canalizado hasta ahora, a las poblaciones con 

mayor infraestructura económica. Esto se debe a que

cualquier localidad de cierta importancia económica, 

poseé una variedad elevada de medios de presión lo -

que se traduce finalmente en una mayor inversión pú

blica y privada ~/. 

Dado el carácter confidencial que se le ha dado a e2_ 

ta información, únicamente se pudo obtener la inver~ 

sión realizada por el Gobierno Federal en el Sexenio 

1971 - 1976, por las Dependencias que intervenían di_ 

rectamente para la dotación de agua potable y alcan

tarillado, tales como SRH, SSA, D.D.l.". y Juntas Fed~ 

rales de Mejoras Materiales. En el Cuadro No. 

~.1.1.l, se puede observar la inversión anual conju!!. 

ta de esas Dependencias en forma aproximada, despre!!. 

diéndose la siguiente información • 

a).- Se observa un incremento en valor absoluto casi 

sistemático de $ 4,000 miilones anuales excepto 

entre 1973 - 197lf en el presupuesto total ejer

cido por las Dependencias • 

b).- La relación porcentual de inversión en obras de 

Agua Potable y Alcantarillado, decreció de un -

35 a un lh%, lo que significa finalmente menor

número de mexicanos atendidos 

c).- En cuanto a las inversiones realizadas únicame!!_ 

te en Agua Potable, puede observarse que tam- -

bién la relación porcentual decreció año con 

año de modo significativo , 

d).- La inversión total en Agua Potable en el Sexe-

nio fue de $ 8,196 millones cifra que aún cuan

do es elevada, no representa sino tan solo un -

9% o 10% del presupuesto total destinado a las-
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Dependencias que atendían el Sector. 

'e).- Comparando esta inversión con el incremento de 

población entre 1971-1976 con la hipótesis ba

ja de la Gráfica No. 1.4.2.-1 que fue de 10.7-

millones, se deduce que la inversión percápita 

en obras de agua potable a Nivel Nacional fué

aproximadamente de $ 765.00 . Las necesidades

reales de inversión se discutirán en el inciso 

2.4. 

Por otro lado, tomando en cuenta ( como dicen

las estadísticas disponibles ) que se benefi-

ciaron a 16.3 millones de mexicanos 2.1.5/ en

el sexenio 1971-1976, entonces resulta una in

versión percápita ponderada de $ 503.00 • 

El Plan Nacional Hidráulico señala los extre-

mos de $ 817.00 de costo percápita para abaste 

cimiento a las zonas urbanas y de $ 410.00 pa

ra las zonas rurales a precios de 1973 • -

(2.1.16 / ) 

f),- La inversión total en agua potable en México,

al menoa en el sexenio 1970-1976, en relación 

al P. N. B. resulta en promedio de 0.26%, va-

lor que aún cuando coincide con el recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud como -

promedio de inversión anual, resulta insufi

ciente para abatir el déficit acumulado (inci

so 1.5.2 ); puesto que dicha cifra se calculó 

en base únicamente, al aumento de población e!!_ 

tre 1972 y 1977, que demandaría el servicio de 

agua potable 2.1.17 /. 



e u AD R o No. 2.1.1.1 

INVERSION APROXIMADA TOTAL A PRECIOS CORRIENTES EN AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, REALIZADA EN EL SEXENIO 1971-
1976, POR LAS DEPENDENCIAS QUE ATENDIAN ESTE SECTOR. 

PRESUPUESTO AGUA POTABLE AGUA PO'rABLE 
A Ñ O TOTAL Y ALCANTARILLADO % MILL. DE $ 

MILL. DE $ MILL. DE $ 

1971 6495 2314 35 888 
1972 10358 3655 35 1584 
1973 lh221 4740 33 1338 
1974 15311 hl35 27 1003 
1975 1972l1 3711 19 1863 
1976 25000 *l 3378 14 1520 *2 

SUMA 91115 21933 2!1 8196 
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% 

14 
15 
9 
7 
9 
6 
9 

Fente : Formulado con información fragmentaria proporcionada por la Se-

cretaría de Programación y Presupuesto. Investigación Directa. 

*l Determinado en forma aproximada por el incremento anual. 

*2 Valor aproximado deducido del total invertido en Agua Potable y

Alcantarillado • 

C U A D R O No. 2.1.1.2 

RELACION ENTRE LA INVERSION EN AGUA POTABLE CON EL 
P.N.B. EN EL SEXENIO 1971-1976. 

P. N. B. INVERSION EN 
A Ñ O MILL. DE $ AGUA POTABLE % 

MILLONES DE $ 

1971 433 X 10~ 888 0.20 
1972 465 X 103 1584 o. 34 
1973 500 X 103 1338 0.27 
1974 530 X 103 1003 0.19 
1975 561 X 103 1863 0.33 
1976 595 X 10 1520 0.26 

SUMA 308l1 X 103 8196 0.26 

Fuente El P. N.B., se obtuvo de Banco de México info!'._ 

mes 1972-1973. Los datos de 1974, 1975 y 1976 -

son valores estimados por el Banco de México. 

La Inversión en Agua Potable, se obtuvo del Cu.!:_ 

dro 2 . l. l. l . 
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2.1.1.2.- Insumos Jurídicos - Leyes y Reglamentos. 

Desde el punto de vista Jurídico, a la fecha inciden 

en el abastecimiento de agua potable a las poblacio

nes, los siguientes instrumentos principalmente : 

l.- Constitución Política Mexicana 

2.- Ley Federal de Aguas . 

3,- Ley General de Asentamientos Humanos • 

4.- Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Fede--

ral. 

5.- Reglamento de Aguas de Propiedad Nacional • 

6.- Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos 

7.- Acuerdo Presidencial del 21 de Febrero de 1977. 

Se analizarán brevemente cada uno de dichos instru-

mentos con el objeto de extractar algunos párrafos -

relacionados directamente con la propiedad, explota

ción, uso y aprovechamiento de las aguas del Territz. 

rio Nacional que se destinan al consumo humano • 

Constitución Política Mexicana - Es a través del Ar

tículo 27 Constitucional donde quedan establecidas -

las bases para la explotación uso y aprovechamiento 

de las aguas, Los conceptos fundamentales son los si 

guientes ~/: 

a). - 11 Son propiedad de la Nación las aguas • , •••••. 

•.• las de los lagos interiores de formación n~ 

tural y que están ligu<las directamente a co

rrientes constantes ; las de los ríos y sus a-

fluentes directos o indirectos ••••• ; las de -

los lagos, . . • . • 11 lagunas o esteros ••• , • ; las 

de los munantiales 11 

b).- 11 Las aguas del subsuelo pueden ser libremente

alumbradas mediante obras artificiales y apro -
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piarse por el dueño del terreno, pero cuando lo 

exija el interés público o se afecten otros a-

provechamientos, el Ejecutivo Federal podrá re

glamentar su extracci6n y utilizaci6n y aún es-

tablecer zonas vedadas, al igual que para las -

demás u.guas de propiedad nacional. Cualesquiera 

otras aguas no incluidas en la enumeraci6n ant~ 

rior, se considerarán como parte integrante de-

la propiedad de los terrenos por los que corran 

o en los que se encuentren sus dep6sitos, pero

si se localizaren en dos o más predios, el aprg_ 

vechamiento de estas aguas se considera de uti

lidad pública, y quedará sujeto a las disposi-

ciones que dicten los estados " 

" En los casos a que se refieren los dos párra

fos anteriores el dominio de la Naci6n es ina-

lienable e imprescriptible y la explotaci6n, -

el uso o el aprovechamiento de los recursos de

que se trata, por los particulares o por socie

dades constituidas conforme a las leyes mexica

nas, no podrá realizarse sino mediante concesio 

~. otorgadas por el Ejecutivo Federal de a -

cuerdo con las reglas y condiciones que esta -

blezcan las leyes " 

a).- 11 Solo los mexicanos ;por nacimiento o naturali

dad y las sociedades mexicanas tienen derecho -

para adquirir el dominio de las tierras, aguas

y sus acceaiones o para obtener concesiones de

minas o aguas 11
• 

d), - " Se declaran nulas : todas las concesiones, co!!!_ 

posiciones o ventas de tierras, aguas y montes, 

hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o 

cualquier otra Autoridad Federal, desde el día

lo. de diciembre de 1876, hasta la fecha, con -

-¡ 
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las cuales se hayan invadido·y ocupado ilegal -

mente los ejidos, terrenos de comun repartimie!!_ 

to o cualquier otra clase, pertenecientes a los 

pueblos, rancherías, congregaciones o comtinida

des y núcleo de poblaci6n " • 

e).- " Se declaran revisables todos los contratos y

concesiones hechos por los Gobiernos anteriores 

desde el año de 1876, que hayan traído por ~on

secuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 

riquezas naturales de la Nación por una sola 

persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo -

de la Uni6n para declararlos nulos cuando impli_ 

quen perjuicios graves para el interés público~' 

Constitución Política Mexicana - Por otro lado, en -

el Artículo 73, Constitucional se establecen como f.!:!:_ 

cultades del Congreso en materia de aguas las si - -

guientes 

a).- En el inciso XVII se establece como facultad -

del Congreso dictar leyes.sobre el uso y aprov~ 

chamiento de las aguas de jurisdicci6n federal. 

b).- En el inciso XXIX párrafo 2o. se indica que el

Congreso podrá establecer contribuciones " so-

bre el aprovechamiento y explotaci6n de los re

cursos naturales comprendidos en los párrafos -

4o. y 5o. del Artículo 27 " 

c).- Así mismo, en el párrafo 4o., se establece como 

facultad del Congreso fijar contribuciones " ~ 

bre (los) servicios públicos concesionados o ee_ 

plotados directamente por la f'ederaci6n " 

Ley Federal de Aguas - " Esta Ley fue promulgada el 

11 de enero de 1972. Es reglamentaria de los párra--

i 
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fos quinto y sexto del Artículo 27 Constitucional, y 

con ello se vino a actualizar la legislación en mat~ 

ria de aguas, concentrando, precisando y depurando -

los instrumentos existentes que dispersaban los or

denamientos en las siguientes leyes 1' 2.1.4 /: 

- Ley de Aguas de Propiedad Nacional. 

- Ley de Riec;os. 

- Ley Federal de Ingeniería Sanitaria • 

- Ley de Cooperación para dotación de Agua Potable a 

los Municipios • 

- Ley Reglamentaria del párrafo quinto del Artículo-

27 Constitucional en materia de Aguas del Subsuelo 

Así mismo, 11 La Ley Federal de Aguas concuerda ade-

cuadamente con la Ley de la Reforma Agraria y con la 

Ley para prevenir y controlar la contaminación e.m- -

biental 11 2.1.5 / 

Dado que a la fecha no se ha expedidoel Reglamento -

correspondiénte, se mantienen vigentes el Reglamento 

de Aguas de Propiedad Nacional y el Reglamento de la 

Ley de fecha 29 de diciembre de 1956, en materia de

aguas del subsuelo 

Ley General de Asentamientos Humanos • 

Promulgada el 20 de mayo de 1976, es reglamentaria 

del Artículo 27 Constitucional en materia de provi-

siones, usos, reservas y destinos de áreas y predios 

Además • , 11 esta Ley viene a ser un marco general 

que tiende a ordenar el caos legislativo existente -

en esta materia 11 ~/. 

El vínculo entre la Ley Federal de Aguas con la Ley

General de Asentamientos Humanos estriba en que, es-
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mediante esta Última que el Estado logra coordinar -

las acciones entre los Estados, Municipios y Federa

ción para regular los suelos, aguas y bosques, de -

cualquier Asentamiento Humano, de modo que en cuanto 

al agua, las autoridades de los Estados o de los 

Ayuntamientos, en su respectiva esfera de acción de

berán solicitar un permiso expreso a la Autoridad F~ 

deral en esa materia representada en la Secretaría -

de Agricultura y Recursos Hidráulicos -quien dictami_ 

nará la existencia y reservas suficientes de aguas -

de propiedad nacional para permitir la fundación o -

crecimiento de los Asentamientos Humanos 2.1.7 /, 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

Esta Ley fué publicada el 29 de diciembre de 1976, -

en el Diario Oficial de la Federación , 

Con esta Ley se logra instrumentar la reorganización 

total del aparato gubernamental con el objeto de el~ 

var su eficiencia y facilitar su operabilidad, todo

ª través de un reagrupamiento de las Dependencias 

del Sector Central, ubicándolas por responsabilidad 

sectorial y ampliando sus funciones a las ramas de -

planeaci6n y conducción de la política de cada Sec -

tor. Así mismo, se reagrupan las entidades del Sec-

tor paraestatal, ubicándolas bajo la coordinación y 

responsabilidad del Sector correspondiente~/. 

Es a través de sus preceptos que se logra contar con 

un instrumento normativo, que para el Sector de los 

Asentrunientos Humanos, en lo que toca a la dotación 

del servicio público de abastecimiento de agua pota

ble, viene a instrumentar la coordinación de las di

ferentes entidades públicas involucradas en la dota

ción de ese servicio, apoyando operativamente en ese 

-¡ 
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sentido, tanto a la Ley General de Asentamientos Hu

manos como a la Ley Federal de Aguas. De este modo -

se losra en principio la concentración de esa respo!!_ 

sabilidad en la. SAHOP, tanto para el medio urbano C.2_ 

mo para el rural. Sin embargo, por el acuerdo de ad!!. 

cripción de las unidades administ:rativas de la SSA -

del 13 de junio de 1978, la Comisión Constructc ra e

Ingeniería Sanitaria ..• "queda a cargo di.recto del 

titular de la Secretaría de Salubridad ". Esto sign.i 

fica que el 1bastecimiento de agua potable al medio

rural en poblacion~e menores de 2500 habitantes se-

gui:i-á siendo manejado por la SSA, previa consulta y 

coordinación con SAHOP por medio d=l Flan Nacional -

de Desarrollo Urbano • 

De acuerdo con lo dicho, la función de SARH en este 

sentido será de controlar y !-1Utorizar la explotación 

uso y aprovechamiento de las aguas nacionales median 

te asignaciones ó concesiones para la dotación de -

agua a las poblaciones , , , 11 previa consulta con la

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas" 

2.1.8 /, 

Reglamento de Aguas de Propiedad Nacional. 

Este reglamento decretado el 24 de marzo de 1936, e!!_ 

tará vigente, en tanto no sea expedido el correspon

diente de la Ley Federal de Aguas , 

En los Artículos 39 a 117, se reglntnentan las " soli

citudes do aguas de propiedad nacional " 

La 11 tramitación de solicitudes de concesión 11 se e!!. 

cuentru reglamentada en los Artículos 81 a 98, y la 
11 conceuión 11 unt6. reglwnentada on el Artfoulo 135 -

y J.36 • 

Los casos de Vedas y Autorizaciones precarias, están 
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reglamentados en los Artículos 190 a 205 y del 110 -

al 118, respectivamente . 

Acuerdo Presidencial del 21 de Febrero de 1977. 

Publicado con esta fecha en el Diario Oficial de la

Federación, se refiere a la coordinación detallada -

de la SAHOP y SARH pura otorgar las concesiones y -

as ignaci.ones de agua para uso de los centros de po-

blación. En el inciso 3.3.1. se verá a detalle esta 

relación de coordinación . 

2.1.1.3.~ El Insumo por Demandas y Protestas de la Población. 

Al respecto y como ya es sabido, ha sido hasta ahora 

el que el Sector Público tome medidas para solucio-

nar los problemas una vez que estos hacen crisis y -

surgen presiones y demandas de la población afecta-

da. 

El problema del abastecimiento de agua a las pobla-

ciones no ea la excepción y por ello, bastará rese-

ñar algunos e,1emplos para señalar la importancia que 

esto representa • 

a). - Exceleior l~ebrero 111 de 1977 • - 11 Ninguna e ape

ran za para regenerar la Mo.rranera 11 
" Se -

han solicitado Créditos al BANOBRAS para rehab!_ 

litar la zona en función de la capacidad de pa

go de las familias 11 

b).- Exceleior Agosto 16 de 1977 .- Monclova, una -

ciudad sin adecuados servicios de luz, agua po

table y gas . 

....• El agua es un artículo de lujo en lasco

lonias de la periferia como :ta Moderna, San Jo-

í· 
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sé, Progreso, Libertad y otras. Algunas cuentan 

con tomas comunales y otras menos afortunadas -

compran tambos de 200 litros a $ 10.00. En el -

centro de la ciudad el servicio entubado falla 

continu,,.mente, dijeron los entrevistados " 

c). - lliccelsior Marzo 31 de 1978 - 11 Limosna de agua 

del D. D. F. a XonacatlÍtn " 

11 Hace más de 5 años hemos estado pidiendo al 

D. D. F. que se hagan las obras para que el - -

agua potable llegue a las casas de los habitan

tes 11 

d).- Excelsior Mayo 13 de 1978 .- 11 Ni gota de agua 

para 105,000 Tamaulipecos 11 

105 ,000 personas que ha.bitan 110 colonias de T!J:!!!. 

pico y Cd. Madero no tienen agua potable. En -

las partes bajas de ambas poblaciones, el cau-

dal es raquítico, contaminado y salinizado " 

Pe f;itltt\" ll1:.1tn~l11lt\O 1 (la ent'l'lil inuohllíl ota111.t1 qt10 130 

suceden continuamente, se desprende la incapaci 

dad del sistema para lograr su completa satis-

facción. Dicha incapacidad se origina básicame,!!_ 

te en el déficit acumulado de inversión, tal e~ 

mo se expuso en 2.1.1.1 , y como quedará demos

trado en 2 . h .1 • 
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2.1.2.- El Proceso de Conversión, 

En el análisis sistémico de la Administración Pública, se en- -

tiende por 11 Proceso de Conversión 11 aquel que sufren los insu

mos externos ó del medio ambiente, a través de las estructuras

de las Depenu.:mcias Administrativas que intervienen, así como -

por los procedimientos empleados por los Funcionarios y sus pr9_ 

pias experiencias y conocimientos aplicados para lograrlo • 

2.1.2.1.- Instituciones y Organismos de Dirección, Construcción, 

Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Po

table y la Reforma Administrativa. 

Hasta antes de la Reforma Administrativa, los Organi~ 

mos del Sector Público que intervinieron para abaste

cer de agua potable a las poblaciones de México, fue

ron la Secretaría de Recursos Hidráulicos ( SRH ) en

el medio urbano, la Secretaría de Salubridad y Asis-

tencia ( SSA ) en el medio rural y la Secretaría de -

Patrimonio Nacional ( SEPANAL ) en las ciudades forn

terizas y puertos, entre otros, que por haber tenido 

intervención de menor importancia, no. se mencionan. 

Con la promulgación de lo. 11 Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública Federal ", la. SRH, se integra a la 

Secl'etarfo do Ag!'io\11 turtl :¡ OnnuLlar!A ( EJAO ) , pnru

formo.r la Secreturía de Agricultura y Recursos llidrá.!!_ 

licos ( SARH ). 

Por otro lado, se crea la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas ( SAHOP ) en la cual se con

centraron. las Direcciones Generales de Construcción y 

la de Operación de Sistemas de Agua Potable y Alcant,!!_ 

rillado que dependían de SRll.Ademáa, permanecen en SSA 

la Comisión Contructora e Ingeniería Sanitaria para -

atender al medio rural, pero como se dijo en 2.1.1.2, 
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con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la SSA se

coordinará con SAHOP y SARH le asignará el agua a los 

poblados rurales únicamente con autorización expresa

de SAHOP 2.1.8/. 

Así mismo las funciones de SEPANAL en esta rama se in 

tegran a SAHOP a través de las Juntas Federales de M!:_ 

joras Materiales, organismos que iban a seguir funci2_ 

nando como desconcentrados pero bajo el control de 

SAHOP; sin embargo por Acuerdo tomado en el mes de 

septiembre de 1978, serán liquidadas las Juntas Fede!_ 

rales de Mejoras Materiales. 

De este mocfo, se logra centralizar en la SAHOP la re!!. 

ponsabilidad de abastecimiento de agua potable a los

centros de población de México, evitando desperdicio

de recursos y dispersión de acciones, increm':mtando -

J 1i effoiioJa. y mn¡jo1•m1t1o j l\FI nfiti1•rw iones e¡¡ 1.1~'1;n. t'nmn. 

del Sector de loe Asentamientos Humanos. 

En el inciso 3.3.1, quedarán definidas las funciones

de SAHOP y de SARH en la rama de abastecimiento de -

agua potable a los centros de población . 

2.1.2.2.- Los Costos de Construcción. 

Para la dotación de un sistE>mrt lle agua potable a un -

centro de población, los costos de construcci6n y el

beneficio que reportan, juegan un papel fundrunental -

dentro del proceso de conversión de la Administración 

Pública, ya que técnicamente estos debieron determi-

nar la prioridad de realización de los proyectos. Sin 

embargo, tradicionalmente este aspecto ha sido sosla

yado frecuentemente para dar paso a decisiones de re!!_ 

lización, que obedecen más a los mandatos políticos -

de nuestros gobernantes, que a los requerimientos de

máxima rentabilidad de los proyectos. 
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Partiendo del supuesto que es el criterio técnico de 

máxima rentabilitkd, y no el político, el que decide

la prioridad de realización de los proyectos de abas

tecimiento de agua potable, entonces la cuestión es -

conocer dentro de que rango de población, dicho abas

tecimiento resulta técnicamente redituable y cuales -

son las variables que intervienen y cual su valor re

lativo ó importancia en la función costo del proyecto, 

En cuanto a las variables que determinan el costo del 

proyecto, se ha podido obtener que las de producción 

en la fuente de abastecimiento así como las de condu2_ 

ción son las que destacan en importancia, mientras -

que las de regularización, almacenamiento, potabiliz!!_ 

ción, distribución y operación, pueden considerarse -

constantes para efecto de estudios globales comparati_ 

vos, ya que su rango de fluctuación es muy pequeño, -

siempre y cuando el nivel de Servicio sea semejante -

2.1.11 /y 2.1.12/. 

El factor ó variable socioeconómica también influye -

en la posibilidad de realización de los proyectos de 

abastecimiento de o.gua (inciso l. h. 4 y l, l¡. 5) daqo -

que con la capacidad de pago de la población y su di,!!_ 

ponibilidad a hacerlo, se puede garantizar la recupe

ración de las inversiones , 

Finalmente, dada la cantidad de variables que inter-

vienen para definir el costo total de las obras en C!!_ 

da caso, resulta mií.s práctico determinar el rango de

población más económico para la dotación de sistemas

de abastecimiento de ugua, a partir de las estadísti

cas de costo percápita anual de operación Municipal.-

2.1.13/ Es decir, lo que finalmente resulta importan

te para un so.no desenvolvimiento f'inanciero de los gQ_ 

biernos es el costo total de operación Municipal, in

cluyendo toda clase de servicios • 
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El estudio señalflrlo, y a falta de estadísticas simi 

lares en México, se puede desprender que los asent~ 

mientes humanos que tienen un nivel de gasto acept~ 

ble de operación municipal, puede quedar comprendi

do entre lo~> 2500 y 50,000 habitantes, ocurriendo el 

menor de los gastos, cuando la población está entre

los 5,000 y 10,000 habitantes 2.1.13 /. 

Para 1970, el estud:i.o mencionado arrojó gastos perc! 

pita anual de operación municipal en los Estados Uni, 

dos de 110 dólares en el primer caso y de 92 dólares 

en el segundo caso. Cuando la población era menor de 

los 2,500 habitantes ó mayor de los 50,000 hasta 11~ 

gar a los 200,000, el gasto se incrementaba hasta -

llegar al rango de los 160 a 180 dólares, peréapita

anuales en los Estados Unidos • 

Puede observarse la importancia que representa ente!!_ 

ces el realizar estudios de esta naturaleza para Mé

xico, a fin de detectar el tamaño óptimo, económica

mente hablando de los centros de población • 

Sin embargo, dado que también intervienen otros fac

tores tales como el socioecon6mico, político e insti, 

tucional, así como interacciones económicas y socia

les a Nivel Regional, resultaría inadecuado limitar

el crecimiento de todos los centros de población ha~ 

ta 200,000 6 300,000 habitantes , 

Al rcupecto cabe mencionar que las políticu.s traza-

das por el Plan Nacional de Desarrollo Urbano para -

el ordenamiento del Territorio, son que para el año 

2000, se logren sistemas urbanos integrados por ciu

dades de diversos ta.maños con servicios regionales -

que apoyarían el desarrollo de sus respectivas áreas 

de influencia. Estos sistemas serán : 

1 
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l Ciudad de 20 millones de habitantes, 

2 Ciudad de 3 a 5 millones de habitantes. 

11 Ciudadec de l a 3 millones de habitantes. 

17 Ciudades de 500 mil a l millón de habitantes. 

74 Ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes. 

En estos sistemas de ciudades se asentará el 78% de

la población total al año 2000 y el resto o sea el -

22% estará ubicado en localidades de menos de 100 -

mil habitantes 2.1.14 /; 

De este modo, se logra eliminar los 11 extremos 11 ba

jo y alto en el número de habitantes en los centros

de población que como se vió, repercuten en el costo 

percápita anual de operación municipal. 
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2.1.3.- El Producto. 

Se entiende por Producto en el análisis de sistemas de la Admi

nistración Pública a los bienes y servicios que entrega el "Pro 

ceso de Conversión " al medio ambienLe que los demandó; si es-

tos no son satisfactorios, se generan nuevas clvmandas que ponen 

en movimiento nuevamente todo el sistema. 

2.1,3.1,- Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Aguu Po

table. 

En cuanto a la operación, administración y manteni- -

miento de los Sistemas de Agua Potable, hasta enero -

de 1977 operaban en la República Mexicana 1070 siste

mas " urbanos " construidos por la SR!l con fondos de 

cooperación federal. Para su operación se manejan a -

través de diversos tipos de organismos~/, que -

se muestran en el Cuadro No. 2.1.3.1 

cu AD Ro No. 2.1.3.l 

TIPO DE ORGANISMO No. DE SIS'l'EMAS 

Juntas Federales de A~ua Potable 666 

Administraciones 212 

Comités Municipales 141 

Otim;l:t611 Mtnfoi nLt•ttr1r11•trn 2!) 

Juntas Administradoras 22 
T o T A L: 1070 

··-~ 

Fuente SRll. Dirección General de Operación d.e Sis

temas de Agua Potable y Alcantarillado, - -

1977. 

En su conjunto, los 1070 Sistemas abastecen a 1469 l,9_ 

calidades urbanas en todo el país, sin contar el Dis-

trito Federal. 
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Si tomamos en cuenta que hasta 1970 habían 2170 loca

lidades urbanas mayores de 2,500 habitantes, resulta

que a la fecha puede haber mús de 701 localidades U!:_ 

banas que carecen de servicio de agua potable • 

En cuanto a las localidades rurales, a la fecha las -

seguirá atendiendo la SSA según un Acuerdo de Adscri:12. 

ción en el cual queda la Comisión Constructora como 

órgano administrativo desconcentrado de la S.S.A. - -

2.1.18 /. 

El panorama rural hasta 1973 reportaba con abasteci

miento a 6,2115,000 habitantes ul>icados en 8,677 loca

lidades rurales del país 2.1.10 /, lo que significa -

que aproximadamente tan solo el 31% de la población ~ 

n1ral de México y el 9% de las localidades rurales L~ 

nfan abastecimiento de agua potable , 

Esto comprueba que el verdadero problema para México

radica en su población rural, 

En cuanto a los organismos que operan y administran 

los sistemas, se pueden agregar algunos comentarios -

relacionados a su funcionamiento interno : 

Las " Juntas Federales de Agua PotabÚ ", se rigen a.s.. 

tualmente por el. Reglamento de lu Ley Federnl de Ing,!!_ 

niería Sanitaria del 30 de Diciembre de 1947 ( en lo

que no se contraponga con la Ley Federal de Aguas ) y 

se constituyen cuando 111s oln•t10 Be conr:truyan p1i:rci11l 

ó totalmente con fondos pertenecientes al erario fed~ 

ral ó con aval del Gobierno Federal, debiéndose entr~ 

gar a las Autoridades Locales una vez que el Gobierno 

Federal haya recuperado totalmente su inversión . En

este último caso las Juntas Federales se constituyen

en 11 Comités Municipales 11 que se regirán por su re-

glnrnento interno y sobre los cuales y a solicitud Mu-

., 
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nicipal, SAHOP daría únicamente una Asesoría Técnica-

2.1.9/. 

Las " Administraciones " las opera E.AHOP directamente 

sin la intervención de los Gobiernos Locales, dado -

que en estos casos la inversión es totalmente Federal 

2.1.9 /. 

Los " Comités Administradores " aparecen por el Conv.!:_ 

nio celebrado entre SRJI y los Municipios a los que -

• • • • • 
11 Por Resolución Presidencial se les otorgó la

cancelnción de los adeudos que tenían pendientes con

el Gobierno Federal ", aún cuando sigue existiendo in 

gerencia de carácter técnico por parte de SAHOP. 

Las " Juntas Administrativas " se rigen por su regla

mento interno y la SAHOP puede tener intervención de 

carácter técnico únicamente y a petición expresa de -

la ,Junta, ya que estos sistemas fueron construidos 

con fondos provenientes de financiamiento directos 

del BANOBRAS a las Autoridades Municipales. 

De los 22 existentes a la fecha, 16 se localizan en -

la Comarca Lagunera. 

Como puede notarse, el " producto 11 obtenido hasta 

ahora en cuando a la operación y administración de 

los sistemas de agua potable, a pesar de que resulta 

complejo, responde a los intereses económicos y polí

ticos en juego, pero no deja de ser notoria la falta 

de organismos de operación en los niveles inferiores

de los centros de población rural, además del escazo

nivel de organización y administración de los existe!!. 

tes. 
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2.1.3.2.- Tarifas y Subsidios . 

Es en la tarifa que se cobra al usuario, a través de -

la cual se puede 11 medir 11 la eficiencia y eficacia -

con que el sistema de abastecimiento de agua esl.ií ope

rando. De tal modo que una tarifa mal calculada ó polf. 

ticamente impuesta redundará en inconformidades o pro

testas del usuario si resulta excesiva y fuera de su -

capacidad de pago, a bien puede originar descapitaliz~ 

ción del sistema en el caso de. que la tarifa sea de -

tal modo 11 ajustada 11 que impida contar con una runorti_ 

zación a(kcuada de las inversiones; o bien que por ser 

tan baja no permita llevar a cabo los trabajos norma-

les de mantenimiento que reclama un sistema de agua p~ 

table, así como las ampliaciones y rehabilitaciones 

que periódicamente se le deben hacer para satisfacer -

las nuevas demandas , 

Resulta ser que tradicionalmente y hasta fecha muy re

ciente, era práctica comun del político tomar como ba!!_ 

dera, una tarifa de agua potable 11 accesible 11 a todos 

los estratos sociales, so pretexto de.favorecer a las 

mayorías y dándose el caso así de los subsidios que -

nos han llevado únicamente a sangrar la economía naci2, 

nal y creando en el uouario una fricción y resistencia 

natural a todo intento de elevar laa tarifas por el -

servicio de agua potable. De esta suerte, el usuario -

ha quedado tan mal acostumbrado que bien podrá 11 tole

rar 11 un aumento en las tarifas de luz ó teléfonos sin 

casi protestar, pero eso si, le resultará muy difícil

aceptar un aumento u las tarifas de agua potable , 

Si agregamos a lo anterior el hecho ya mencionado en -

el inciso 1.2.2 de que las pérdidas en los sistemas -

de agua potable de México alcanzan cifras del 20% y -

que cerca del 110% del agua consumida deja de cobrurse-

2 .l.20 /entonces podremos entender claramente cual es 
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la situación financiera de cualquiera de los organis-

mos encargados de la operación y administración de los 

sistemas de agua potable. Esta situación se refleja -

palpablemente en que suman ya 3000 millones de pesos -

los que se pierden anualmente por el desperdicio del -

agua, sea en forma de subsidios a los ayuntamientos 6 

a las dependencias oficiales 2.1.19 /. 

La ineficacia del sistema en cuanto al abastecimiento

de agua, se manifiesta en que a falta de redes de di!!_ 

tribuci6n y sistemas técnicamente eficientes, la pobl~ 

ción se ve obligada a comprar el agua para todos sus -

usos pero principalmente el vital, a precios que hacen 

más cara la vida en los tugurios que en las zonas res.!_ 

denciales. Ejemplos de esto abundan; bastará señalar 

que en Cd. Juárez hasta marzo de 1977 se pagaban 200 -

lts. de agua a$ 6.00, lo que equivale a$ 30.00/M3.,

Y en Monclova, Coah. valían $ 10.00, o sea un equiva-

lente de $ 50.00/M3. Si tomamos en cuenta que la tari

fa de agua potable más cara en la República Mexicana -

era hasta Julio de 1977, de$ 3.95/M3. se puede ver la 

tremenda deseconomía que sufren' los estratos socioeco

n6micos más débiles~. independientemente que el 

agua así adquirida deja mucho que desear en cuanto a -

su potabilidad, como pudo verse en el inciso 1.1.2 • 

A modo ilustrativo, en la Gráfica No. 2.1.1, se puede 

observar el monto de las tarifas medias existentes en 

las princip~les ciudades de los estados mencionados -

donde SAJIOP opera los ¡¡ÜJtemas, Se indican trunbién los 

oorrespondientea ooutos de operuoi6n promedio • 

Notese Que en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Pu.i:. 

bla y Chiapas, los costos de operación rebasan el pre

cio de la tarifa lo que significa la aplicación de un

subsidio en cada caso. 
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Por otro lado, la SRH hizo un estudio muestra! en va -

rias ciudades de la República Mexicana, de donde se -

puede deducir el Cuadro No. 2.1.3.2 que nos muestra, -

que el mayor subsidio por agua no cobrada se presenta

en poblaciones con menor rango de población, que en 

aquellas que cuentan con un mayor número de habitan 

tes. 

cu AD Ro No. 2.1.3.2 

RELACION DE COBRO, CONSUMO Y EXTRACCION DE AGUA 
SEGUN EL RANGO DE POBLACION. 

RANGO DE POBLACION COBRO/CONSUMO COBRO/EXTRACCION CONSUMO/EXTRACCION 

10,000 a 50,000 Hab. 44% 37% 83% 

50,000 a 100,000 Hab. 50 44 85 

100,000 a 500,000 Hab. 56 53 91 

Más de 500.000 Hab. 69 54 79 
Media Nacional 60% 52% 83% 

Fuente Determinado con información del Cuadro No. III de : SRH - " Patrones 

de Comportamiento de los diversos usos del agua en ·las concentracio

nes urbanas,,,,, Enero 1975. 

Estas deficiencias en el cobro de las tarifas es un -

mal síntoma de nuestro sistema y debe erradicarse, in!!._ 

talando los medidores que hacen falta, cargando a las

tarifas el porcentaje representativo de las pérdidas -

en la extracción, conducción y distribución; así como 

eliminando todo subsidio a los usos municipales y pú-

blicos; y además, eliminan·do a toda costa los abasteci 

mientas por hidrante público, ya que en estos se propi 

cia el derroche y acostumbra a la población a no pagar 

por este servicio; de este modo, los hidrantes públi-

cos se deben subsistir por tomas domiciliarias con me

didor • 



Otra observación que se desprende del estudio muestral 

mencionado, es que no existe un criterio uniforme en -

la implantación de las tarifas, ya que por ejemplo - -

mientras en Huauchinango, Pue. se cobraba en 1974 una

cantidad fija mensual, según el diámetro de la toma d~ 

miciliaria, en Matamoros, Tarnps. el cobro del importe

fijo mensual se hacía en base, a si la casa habitación 

estaba ó no conectada a un sistema de drenaje. Ademmás 

de esto no existía un criterio uniforme respecto a los 

rangos de escalonamiento por consumo para variar las -

tarifas • 

Es inegable que la uniformidad de criterios que se me!!. 

cionan no implica una tabulación única a nivel nacio-

!!& pero sí al meno11, a nivel subregional de acuerdo a 

la regionalización del P. N. H. en la cual ya se consi:_ 

dera el nivel socioeconómico de la población y su cap!!:_ 

cidad de pago • 

Esto sería factiüle, aún cuando a nivel local existan

diferencias socioeconómicas, dada la pequeña inciden-

cía que representa el gasto de agua potable en la eco

nomía familiar. 

En cuanto al índice de incremento de la tarifa ele agua 

potable, se puede observar en la Gráfica No. 2,1.2 que 

entre 1970 y 1976, fue de un 76% mientras que antes de 

1970, las variaciones fueron de solo un 14% entre 1968 

y 1970, según informaciones del Banco de México , 

De todo lo expuesto anteriormente, se pueden hacer las 

siguientes recomendaciones: 

lo.- La creación de una 11 Comisión Nacional de Tarifa¡¡ 

de Agua Potable 11 cuya función sería de regular y 

uniformizar criterios de cobro y aprobación de -

las tarifas a nivel regional. 
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2o.- Crear un Impuesto Federal aplicado al consumo del 

agua, con el fin de dotar de los medios económi-

cos necesarios a los sistemas de agua v>table, P!!:. 

ra el financiamiento de la rehabilitación y am- -

pliación de las redes • 

3o.- Toda tarifa debe incluir el costo del agua desper. 

diciadu en los sistemas • 

4o.- Debe eliminarse el subsidio a los consumos Munic.!_ 

pal y Público , 

5o.- Para la estructuración de las tarifas a Nivel Na

cional, más que atender a casos aislados, deben -

ponderarse los costos de obra por regiones socio~ 

conómicas, a fin de lo~rar uniformidad de crite-

rios en lu aplicación de las tarifas decretándo-

las de carácter federal, para hacerlas obligato-

rias, con el consentimiento previo de los ayunta

mientos correspondientes , 

60.- Eliminar el criterio generalizado de dotar de a-

gua potable a la población, a base de hidrantes -

púbiioos 1 ya que eEitoa nr.Jh propiciado:i·es del de-

rroche del agua y ee fomenta en la población el 

sentimiento de que el o.gua debe ser gratuita. 
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2.2.- LAS POLITICAS. 

Las políticas seguidas hasta el presente por la administración pública

para cumplir con los objetivos generales de abastecimiento de agua pot~ 

ble son las siguientes 2.2.1 / 

a).- Promover mayor ingerencia de los gobiernos estatales y municip!J.les 

medinnte ln creación de organismos estatales y regionales, a fin -

de reducir los contos de administración y conservación de los sis

temas. 

Al respecto el P.N.Jl., sugiere la creación del SINA, "Sistema Na

cional de Agua Potable y Alcantarillado", mediante el cual se pr~ 

tende ~grupar a todos los organismos involucrados en el abasteci-

miento de agua potable y a la dotación de sistemas de alcantarill!!:_ 

do. 

b).- Elaborar programas globales del Sector que sean flexibles y reali_! 

tas con las políticas de desarrollo regionnl y nacional. 

c).- Se ha puesto en práctica el sistema de entrega de "Agua en Blo- -

que " á los Municipios, con cuya nplicación se pretende aceleral• -

el aba1.rtecimiento a la población ~/. Sin embargo, el P.N.H. ,

no está de acuerdo con su implnntnción ( Segunda Pnrte p.p. J.21¡ •• -

J.25 ) • 

d).- Establecer tarifas en base al conswno medido, que cubran además de 

loa gastos de operación y mantenimiento, los de ampliación y repo

sición de los sistemns . 

e).- Fomentar el autofinanciumiento de las obras a través de medidas -

que contribuyan a desarrollar la propia iniciativa de los usua - -

rios, de modo que paguen la totalidad de las obras en proporción -

al uso que hagan de ellas. 
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f),- Establecer un sistema de financiamiento interno a base del pago de 

los usuarios y otro externo mediante préstamos por programa. 

Al respecto, el Lic. Miguel de la Madrid, Sub-Secretario de Hacie!!_ 

da, dijo que ,,, "el otorgamiento de créditos a los estados y mu

nicipios deberá orientarse siempre a gastos de inversión reditua-

ble ". Además, se mencionó como fuentes de financiumiento : al -

BANOBRAS, al " Fondo de Fomento Municipal " y al " Fondo de Inver

siones Financieras de Agua Potable y Alcantarillado" 2.2.3 /, 

g).- Fomentar el aprovechamiento múltiple del agua mediante tratamien-

tos, reusas y optimización de proyectos. 

h).- Preveer el desarrollo de las localidades a través de los Planes de 

Desarrollo Urbano correspondientes, de modo que sea factible la 

elaboración de planes de abastecimiento de agua potable, tanto a -

la población como a la industria. 
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2.3.- LAS METAS. 

Para el abastecimiento de agua potable a la población, las metas del -

P.N.H. son : 

a).- " Proporcionar en 1982 servicio de agua potable al 80% de la po-

blación urbana y al 40% de la población rural , . , . , " y para el -

afio 2000, al 95% de la población urbana y al 70~~ de la población-

rural , , , , . " , 

Esto significa 6 .14 millones de mexicanos, de acuerdo al P .N .H, , 

valor que es más bajo en un 35% que el obtenido con la hipótesis

bajn de la Gráfica No. 1.5.2.-1 

Tal como se hizo notar en el inciso 1.5, y en las Grúficas Nos. - - -

1.5.2.-1, 1.5.2.-2 y 1.5.2.-3, resulta adinisible permitir que crezca -

el déficit acumulado de 24. 4 millones de mexicanos en 1970, a 25, I¡ mi

llones en 1990 y luego, en solo 10 aflos esperar que pueda decrecer a -

15.3 millones para el afio 2000 ( ver Cuadro 1.5.2.-2 }, 

a),- La inversión calculada desde 1978, para cumplir con la meta sefla

lada a 1982 era de 27,000 millones de pesos o sea un promedio 

anual de 5400 millones de pesos 2.3.1 / a precios de 1975. 
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! , 1, , - LOS PROGRAMAS. 

En el inciso 1.5 fueron tratados los ritmos de abastecimiento de agua -

poto.ble, con su proyecci6n de acuerdo a las metas del P, N, H. Así mismo

en las Gráficas 1.5.2.-1, 1.5.2.-2 y 1.5.2.-3 se compararon estos rit-

mos de abastecimiento con el crecimiento demográfico, considerando para 

éste dos hip6tesis de crecimiento . 

En el P.N.H. , se tienen previstos unos programas que abarcan tres gra!!. 

des rubros construcci6n de infraestructura, acciones institucionales

y acciones tk n.poyo 2.11.l/. 

a).- La construcción de la infraestructura requiere de la elaboraci6n -

de decenas de miles de proyectos de sistemas de agua potable y al

cantarillado • 

Así mismo será necesario elaborar estudios de prioridades a nivel

nacional y regional a fin de determinar el orden de importancia p~ 

ra la construcci6n a nivel local. 

b).- Las acciones institucionales, comprenden principalmente la implan

tnción y puesta en marcha del BINA, " Sistema Nacional de Agua Po

table y Alcantarillado", entre 1977 y 1982, ( inciso 3.2 ). 

e),- Entre las acciones de npoyo, el P.N.11., plantéa la necesidad de e~ 

pacitar a miles de personas para labores técnico.a y administrati-

vns, así como formar y capacitar también, a cientos de ingenieros, 

Así mismo, se requerirá de la elaboraci6n de Sistemas de Informa-

ci6n' y retroalimentaci6n de las normas y tipificación, metodolo- -

gías generales y avanzadas, manuales y guias de diset'lo, operaci6n

y mantenimiento • 

Otras o.edenes de apoyo serían : Investigación y Desarrollo Tecno

lógico, consultoría especializada y de nlto nivel, laboratorios mó 

viles y control de calidad del agua. 
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2.4.l.- Los Programas Financieros y Necesidades de Inversión , 

Todos los programas señalados por el P.N.H. giran necesariamen

te alrededor de la capacidad económica de las fuentes de finan

ciamiento disponibles, para tales fines. 

Tal como se demostró en el Cuauro 1.5.2.-2 y en los incisos - -

2.1.l.l y 2.3 resultan inadmisibles las Metas trazadas por el -

P.N.11. a fin de abatir el " déficit permanente " de 25 millo-

nes de mexicanos que carecen de agua potable. Por tal motivo se 

proponen las siguientes Metas, considerando la hipótesis media 

de crecimiento de la población 

cu AD Ro No. 2.4.l 

PROPOSICION DE METAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PUl'ABLE 

ABASTECIMIEN'ro 19'70 1980 1990 2000 ..... 
DE AGUA *Pob, % *Pob, % *Pob, % *Pob. % 

Medio Urbano 19.'9 68.9 36.8 80 63,5 90 102,4 100 

Medio Rural 4.o 20,0 9,4 l¡O 16,3 60 24.l 80 

Nivel Nacional 23.8 49,3 l1Ü.2 66,5 '79.8 81.8 126.5 95.4 

* Población en Millones de llabi tantee. 

Fuente Gráficas Nos, 1.5.2.-1, 1.5.2.-2 y 1.5.2.-3 , 

Con base a estas Metas, en el Cuadro No. 2.4.2, se han calcula

do los mantos de las inversiones necesarias, considerando el V!:!:. 

lar medio percápita a nivel nacional para obras nuevas determi

nado por el P.N.H. y que es de $ 81']'.00 para la población urba

na y de $ 410.00 para la rural, a ~recios de 19']'3. 



CU AD R O No. 2.4.2 

'NECESIDADES DE INVERSION POR DECENIO, DE ACUERDO A LAS METAS PROPUESTAS EN 
EL CUADRO No. 2.4.1 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE . 

ABASTECIMIENTO DE 1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 
AGUA POTABLE Población Inversión Población Inversión Población Inversión 

Medio Urbano 16.9 13807 26.7 21814 38.9 31781 

Medio Rural 5.4 2214 6.C) 2829 7.8 3198 

Nivel Nacional 22.3 16021 33.6 24643 46.7 34979 

Población en Millones de Habitantes, 

Inversia,;nes en Millones de pesos de 1973. 

Fuente : Cuadro No. 2.4.l . 

1-' 
f\l 
1-' 

1 

i 
1 

1 

1 

1 
! 
! 
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~e aquí se obtiene que a nivel nacional, el promedio ponderado

de inversión percápita a precios de 1973 es de $ 718.00 para el 

decenio 1970-1980; sería de $ 733.00 para el decenio 1980-J.990-

y resulta de $ 749.00 para el decenio 1990-2000. 

Si compararnos estas cifras de inversión del Cuadro No. 2.4.2, -

con las obtenidas por el P.N.H. en el Cuadro No. 151 de la 'l'er

cera Parte, se ve que la inversión programada representa aproxi 

madarnente el 50% de la que debiera realizarse para abatir real

mente el " déficit actunulado permanente " que hemos venido a -

rrastrando hasta ahora y considerar también las nuevas deman- -

das, 

Si tomamos en cuenta además, que la inversión propuesta es úni

camente para satisfacer las necesidades de la población y que -

no han sido consideradas las que demanda el desarrollo indus- -

trial del país, podremos darnos cuenta del tremendo esfuerzo -

económico que debe despJ¡,garse • 

Por otro lado, el P.N.II. señala como posibles fuentes de finan

ciamiento las siguientes 

a).- Fondos Federales y Estatales. 

b).- Fondos Municipales y de la Comunidad por Cooperación. 

e), - Fondos Provonientea de lu Operaci6n de los Sistemas. 

d).- Préstamos Internos. 

e).- Préstamos Externos que no fueran superiores al 15 o 20% de 

la Inversión Total. 

Se puede notar q·'' la única participación financiera de la com!:!_ 

nidad, se encauza a través de lm:; fondos por cooperación y a b~ 

se de préstamos de la banca interna del país. 
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Respecto al sistema de financiamiento por cooperación, se ha ve 

nido practicando mucho pero sus resultauos han sido limitados, 

dado que continuamos con un alto Índice de déficit. Debiera li

berarse a la iniciativa privada local para crear su propia org~ 

nización, concesionándole el agua, la construcción, administra

ción y operación de su propio sistema de abastecimiento. En la

Tercera Parte analizaremos las alternativas. 

En cuanto al sistema de financiamiento con fuentes internas, el 

ideal, pero canalizado a través de empresas mercantiles conce-

sionarias del servicio, de tal modo que ofrecieran amplias ga-

rantías a la inversión de capitales provenientes de la banca -

privada del país. 
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2. 5. - CONCLUSIONES DE L/\ SEGUNDA Pl\RTE. 

a).- En cuanto a las Acciones del Sector Público para dotar de o.gua -

potable a la población, se puede concluir lo siguiente 

a. l.- Los " Insumos Financieros " que se han venido aplicando al 

Sector Agua Potable además que acunan una tendencia parce!!_ 

tual negativa, resultan insuficientes lo que tiende a in-

crementar anualmente el déficit ya acwnulado. 

a.2.- Los 11 Insumos Jurídicos 11 con que cuenta el sistema, son -

adecuados y responden ampliamente a las necesidades actua

les del Sector Agua Potable. Muchos de ellos son de muy r~ 

ciente promulga.ci6n, por lo que así se sientan las bases -

para instrumentar otros mecanismos auxiliares a las accio

nes que hu desempeño.do el Sector Público, en el Sector - -

Agua Potable • 

a.3.- Las demandas y protestas de la poblllción son el síntoma. -

más importante po.rn detectar las fallas del sistema en el

Sector Agua Poto.ble. Estas han sido hasta ahora en BU ma-

yoría, lo. exigencia del servicio mediante repetidas solic.:!:_ 

tudeB a las autoridades, que materialmente se encuentran -

impoBibilitadao de sutisfa.cerlo.s, do.dos los vicios tnrifa

rios y políticas en que se ha de,jado caer nl Sector, y por 

otro lado 111 abrumadora demanda élel serv:I oio que exige yn, 

mayor flexibilidad al sistema para adaptarse a sus necesi

dades 

a.11.- El 11 Proceso de Conversión 11
, se ha venido adptando a las

exigencias descritas, centralizando las acciones del Sec

tor Aguo. Poto.ble en la Gl\IIOP, Esto significa el pnao múa -

importante para darle la coherencia y flcxibiHdad que exi 

ge el sistema. Toen ahora a BUS a.utorid11deB idear los mee!!_ 

nismos que se la puedan dur y a la mayor brevedad posible. 
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º a. 5. - lü factor costo de un proyecto de ulmstecimiento de Aguu -

Potable debiera influir en 111 prioridad de selección para

su realización en función del beneficio que esta:-; inversi2. 

neo reportan, y no en base a desiciones políticamente im-

puestas , 

a. 6 .,- Dadas las múltiples variables que inter;ran el costo total

de un proyecto de aba: tecimicnto de agua potable, parecer 

más razonable, acudir ul costo total de operación 'munici-

pal, corno indicador pura determinflr el ranr;o <le población 

más económico, Sin embnrr;o esto es solo tma 1q1roximac ión y 

queda abierto nl campo de inve::;ticnción en este sentido. 

a.7.- El " Producto 11 hasta ahora obtenido con los " Insumos " y 

y con lo::; mecanismos del "Proceso de Conversión ", habían 

cubierto únicamente las neccddades e intereses de orden -

económico y político en que 1a;, debatían la multitud de or

ganismos que convergían en el Sector Agua Potable. Con la 

reforma administrativa del Presidente José López Portillo, 

se ha eliminado ese inconveniente dando paso así a la posi_ · 

bilidad de encontrar otros mecanismou que le den la flexi

bilidad que requiere para satisfacer las demandas y abatir 

nuestro déficit acumulado en el menor timnpo posible. 

Uno de estos mecanismoo que prermitirún darle mayor flexibilidad al -

sistema para lograr el abatimiento del Déficit Acumulado, es el de la 
11 Cc.'lttc:ia11j6n 11 ti r1m11t•t1111i1.1 tr1<,,idottr11111 ilul1:flltt111tJt1Lei oapr1ait11.dru1, 

En lo. Tercera Parte se dcmofltrarú lo anterior. Por ahora basta rej1e-

tir que ne cuenta con lon Jnournou JuY'Ídiccrn uclecuacloo que pueden per

mitirla; será sufici.cntc tomar eu cuenta que las exigencias y neceui

dad~s de México :::on muyoreo cada día y que nos toen adaptar los meca

nismos que le den mayor rapidez ul abastecimiento de agua potable y -

así obtener un " producto " acorde con lns crecientes demanfüLs de la 

población. 

1 
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b).- En cuanto a las políticas, aplicadas por el Sector, se pued'-' co

mentar : 

b.1.- El SINA, 11 Sistema Nacional de Agua Potable y J\lcuntarill!'!:_ 

do 11
, es un esfuerzo pura orr,unizar las dependencias invo

lucradas en el abastecimiento de agua potable, pero, en -

virtud de la promu.t ,·ación de la Ley Orgánica de la AdminiE_ 

tración Pública Federal, seguramente su esquema orgánico -

tendrá que adaptarse a los lineamientos de ésta Ley. J\de-

más la implantación de un sistema así, lograría únicamente 

incrementar notablemente el aparato burocrático, complica!!. 

do aún más la basta Administración Pública. ( inciso 3.2 ) 

b.2,- El sistema de entrega ele 11 J\gua en Bloque 11 a los Munici-

pios, ha sido rebatido pol' el P.N.H., arguyendo que dupli

ca los organismos de operación y que crearía confusión pa

ra un adecuado funcionamiento de los sistemas • 

Sin embargo los nrgumentoi:; no son suficientes y serán ana

lizados en el inciso 3.2 , 

b.3.- La política de fomentar el autofinanciamiento de las obras 

mediante la propia iniciativa ele los usuarios, en una medi 

da que le dft mucha flexibilidad al abastecimiento de ugua

potuble en cualquier localidad. Una alternativa al respec

to lo conutituye lu Concesión que aerlÍ annlfaada en ln 'l'e,t 

cera Parte : 

Así mismo, la decluración del flub-flecretario de Hacienda -

en el sentido de que el otorgamiento de créditos a los es

tados y municipioo debe ser para gastos ele inversión redi

tuable, justifica con mayor razón la intervención de la 

iniciativa privada, en este Sector. 
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c).- Respecto a las Metas, las conclusiones son : 

c.1.- Se observan variaciones de cierta consideraci6n entre la -

información del P.N.H. y el P.N.D.U. ya que este Último da 

metas más bajas que las de aquel, lo cual agrava aún más -

el " déficit acumulado permanente " 

c,2.- Se requiere revisar las metas trazadas por el P.N.ll. para 

abastecimierrto de agua potable a la población, ya que re-

imltan bajas respecto a ltts verdaderas necesidades del - -

país. 

d).- Respecto a los Programas se puede comentar 

d.1.- Ya que se requerirán de miles de proyectos, es necesario -

implantar mecanismos flexibles que permitan realizarlos en 

un corto período de tiempo y concretamente permitir que 

loo realicen los propios beneficiarios de los sistemas , 

Esto sería factible a nivel de la Red de Distribuci6n y R~ 

gularización. La captaci6n y conducci6n podría ser función 

de SAHOP la que oe encargara finalmente de entregar " Agua 

en Bloque " a los Siotemas Municipales , 

d.2.- Los estudios de prioridades para seleccionar el orden de -

importancia de los proyectos de obra, por realizar queda-

rían obsoletos, puesto que este orden lo daría precisa.1nen

te la capacidad económica y organizativa de los habitantes 

de cada localidad . 

d.3.- En consecuencia, el SIN/\, también quedaría obsoleto, a me

nos que se pretenda aplicarlo hasta el Nivel de Organismo

Regional. ( inciso 3.2 ) 

d.4.- Para capacitar a los técnicos e ingenieros que se plantean 

en el P. N. JI., pudiera colaborar también la Iniciativa --
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Privndn del País con planes de estudio diseñados conjunta

mente entre ésta y el Gobierno Federal. 

d.5.- Respecto a lao necesidades de inversión que reclama el Sec 

tor de Aguu Potable, oe tendrá que admitir que la cai,uci-

dad económica del Estado eo limitada y que, a menos que -

permita la Concesión a empreoao mexicanas, no se podrá aba 

tir rápidamente el déficit acumulado que hemos venido 

arrastramlo . 
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T E R C E R A P A R T E 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA DOTACION DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MEXICO. 



3.1.- LA REFORMA ADMINISTRATIVA CC~·~Q ALTERNATIVA. EL ESQUEMA ORGANICO DEL 
11 SIS'rEMA NACIONAL DE AGUA PO'l'ABLE Y ALCANTARILL/\DO " ( SINA ) , 
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En 1975, el P.N.H., J·]ant<':'~ la necesidad de crear unos organismos me

diante los cuales ~e concentrarían las acciones de todos los organis-

mos que intervenían en la dotación de sistemas de agua potable y alcag_ 

tarillado, todos enmarcados en' el SINA ó 11 Sistema Nacional de Agua P2_ 

table y Alcantarillado 11 
• 

Dichos organismos comprenderían un OCEN 11 Organismo Central 11
, varios

ORE 11 Organismos Regionales Ejecutivos 11 y a nivel estatal interven- -

drían los URBA 11 Oficina Urbana 11 en las localidades urbanas y los OR-

11 Oficinas Rurales 11 en las localidades rurales. 

La función básica que desempeñarían estos organismos sería de adrnini s

trar, operar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

Además los ORE, tendrían facultades para elaborar proyectos y supervi

sar la construcción ~/. 

En virtud de la coyuntura que presentó el cambio de Sexenio en 1976, y 

a iniciativa del Presidente José López Portillo, ha sido posible hacer 

una Reforma Administrativa a fondo, tanto de las dependencias del Sec

tor Central corno del Paraestatal. 

Es por esta razón, que la idea del P. N. H. de crear un organismo, que 

agrupará a todos los que intervunían ó estaban ligados a los servicios 

de agua potable y alcantarillado, parecía acertada. Sin embargo esta -

idea surgió con el P. N. H versión 1975, y dado que fue en 1977 cuando 

se inició la Reforma Administrativa -que concetró en SAHOP la rcsponsQ:_ 

bilidad del abastecimiento de agua potable a la población- resulta que 

el SIN/\ se convertiría en consecuencia en un organis111•:i operativo de 

SAHOP. 

De este modo y de acuerdo con lo estudiado en 2.1.2.l y 2.1.3.l, el -

SINA se puede convertir entonces en un esfuerzo por coordinar las acci2_ 

nes de operación, administración y mantenimiento de los sistemas de --

í 



agua potable y alcantarillado, 

Sería a través de este organismo, que se podría cubrir la falta de los 

de operación en los niveles inferiores de los centros de población ru

ral, tal como se dejó ver en el inciso 2.1.3.1. 

3.1.1.- La ASignación de Agu:.i. en Bloque a los Municipios 

Este sistema se ideó en SRII como posible solución para dar ma

yor flexibilidad a la operación de los sistemas de abasteci- -

miento de agua potable. Consiste la idea, básicamente en que -

un organismo de carácter federal, se encargaría de diseñar, -

construir y operar los sistemas de captación y conducción de -

las aguas, hasta el punto donde lo exigiera el organismo muni

cipal; punto de donde éste se encargaría del sistema de almac~ 

namiento, regularización y distribución , 

El P. N. H., por su parte se opone al establecimiento de e¡;i:,e

sistema por considerar que duplica el personal administrativo

y se crearían conflictos técnicos y operativos entre unos y -

otros. No se descarta sin embargo, la posibilidad de hacerlo -

en los grandes centros urbanos~· 

Considero, que a pesar de que llegue a multiplicarse el perso

no.l 1•equerido, es evidente la flexibilidad que ae podría lle-
gar o. dar al abnstocimiento y oper11ci6n de aiatemaa de agua P.2. 

table, mediante la creación de un " Plan Nacional de Captación 

y Conducción de Agua Potable a los Centros de Población ", que 

de este modo aprovecharían las economías de escala, al buscar 

captaciones y conducciones para más de dos o tres centros de -

población • 

Puesto que ya que la componente principal de la tarifa de agua 

potable es el costo de la captación y conducción del agua, y -

tomando en cuenta además la mala distribución del agua en la -
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República, debemos formar sistemas regionales de captación y -

conducción de agua potable para los usos urbano e industrial -

de los centros de población. 

Con estas acciones estaremos en posibilidad de reducir los cos 

tos, establecer tarifas a nivel regional y garantizaríamos de

ese modo, el cumplimiento de las acciones establecidas en el -

Plan Nacional de Desarrollo Urbano para los centros de pobla-

ción 

En ~·esumen, la asignación de agua en bloque a los municipios,

resulta un ca.mino muy positivo para acelerar el ritmo de abas

tecimiento de agua potable a la población y debería formarse -

en cuenta en las recomendaciones del P. N. H., máxime si toma

mos en cuenta el tremendo déficit acumulado que venimos pade-

ciendo ( inciso 1.5 ). 

3.1.2.- El Incremento al Presupuesto Sectorial • 

Otra alternativa para abatir el déficit de mexicanos carentes

del servicio de agua potable es el incremento al presupuesto -

del Sector. Sin embargo, tal como quedó demostrado en el inci

ao 2.li.1, el incremento presupuestal aoignado al Sector Agua -

Potable, de acuerdo a las Metas del P. N. H., ea tan solo uh -

50% de los montos necesarios para ir abatiendo paulatinamente 

el déficit permanente y abastecer también a la nueva población. 

Además, por otro lado en el inciso 2.1.1, quedó demostrado que 

un 0.26% del P, N. B. aplicado al Sector es insuficiente, ya -

que con ese importe apenas se llegan a cubrir las nuevas dema!!_ 

das y no se puede hacer nada para abatir el déficit permanente 

y cubrir los gastos de reposición de tuberías y equipos ya de

preciados en los viejos sistemas, actualmente en operación 

De este modo, a monos que la inversión en esta rama ae incre-

mente al doble de lo que tradicionalmente se ha venido asigna!!_ 



do, será posible ir cubriendo las demandas y abatiendo el défi 

cit permanente acumulado. Es así como se de111uestra que ese pr.Q_ 

blema debiera ser resuelto con la participación conjunta de -

los Sectores Público y Privado 
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3.2.- LAS ACCIONES DEL SEC'l'OR PRIVADO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ABASTECI 

MIENTO DE AGUA POTABLE A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

A la fecha resulta sumamente reducida la participación del Sector Privu

do en México, como fuerza constructiva para abatir el problema del abas

tecimiento de agua potable. Lo anterior se debe a que el Estado ha sido

el único participante en esta rama y tradicionalmente se ha venido viie:n

do a este servicio, como ele su única y exclusiva responsa1iilidad. 

Sin embargo, la historia económica de México, acusa un sistemático clecr~ 

cimiento de la tasa de desarrollo a pesar del incremento en el ingreso -

percápita que se ha venido registrando 3.2.1 /,Estos indicadores annll-

dos al del incremento en el índice de desempleo y a las altas tasas de -

crecimiento demográfico, han hecho que la llamada " Economía de Estado " 

deje de ser, al menos temporalmente para México, la principal política

económica del Estado para ¡mstituirla por el sistema de 11 Economía Mix -

ta 11 

Este sistema tiene la particularidad de permitir la concurrencia de es -

fuerzos del Estado, con los del Sector Privado. 

De este modo, el Estado puede hacer participar a la Iniciativa Privada -

en las ramas que aquel juzeue necesario para lograr el bienestar comun.

Las posibilidades de colaboración de la Iniciativa Privada del País, pu~ 

den ser muy amplias y dependerán de las facilidades y de las medidas de

fomento que se implanten en los instrumentos disponibles en nuestra le-

gislaci6n, bajo el sistema de economía mixta que nos rige , 

Uno de esos instrumentos que más se ajusta a las actuales necesidades de 

México y que ofrece las mejores posibilidades de acción a la Iniciativa.

Privada, es la 11 Concesión Administrativa", mismo. que está. debidamente 

reglamentada en nuestro Derecho Administrativo 3.2.2/. 

La concesión surge como una necesidad del Estado, cuando al ir adquirie!!_ 

do mayores responsabilidades en la vida pública, se le presentan una se

rie de problemas de orden económico y adrniniotrativo que harían muy gra-
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vasa la creación de otros organismos y que vendrían a recarsar consider.!!:_ 

blemente las labores y los presupuestos de la Administración Pública. 

En el Derecho Administrativo, se puede definir la concesión como 

" el acto administrativo, por el cuu"I se concede a un particular el

manejo y explotación de un servicio público, o la explotación y aprove-

chamiento de bienes del .dominio del Estado " 3.2.2 /, 

De aquí que, siendo la creación de los servicios públicos una de las - -

atribuciones del Estado, y puesto que el servicio de agua potable a las 

poblaciones se clasifica en Derecho Administrativo como un servicio pú-

blico administrativo -ya que forma parte de las prestaciones exigidas -

por la vida urbana-, la Concesión Administrativa se manifiesta como una 

respuesta para satisfacer las necesidades colectivas , 

3.2.1.- Las concesiones para el aprovechamiento de aguas de propiedad N~ 

cional y para 1a construcción, operación y mantenimiento de los

sistemas de abastecimiento de agua potable . 

3.2.1.1.- Bases Jurídica, Administrativa, Financiera y Operativa 

de la Concesión 

De acuerdo con el estudio hecho en el inciso 2.1.1.2,

ae pueden sintetizar laa siguientes concluaionea en el 

aspecto jurídico, administrativo y operativo: 

Constitución Política Mexicana 

a).- La propiedad de las aguas correspondiéndole orig.!_ 

nalmente a ln Nación, se reserva el derecho de -

transmitir su dominio a los particulares 3. 2, 3_/, 

b). - En el pó.rrafo sexto del Artículo 27 Consti tucio-

nal es donde se establece la concc sión, como uno 

de los medios que se reserva la Nación a través -

del Ejecutivo Federal, para transmitir su dominio 
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a los particulares ó sociedades que se constitu-

yan de acuerdo a las leyes mexicanas en la mate-

ria. 

c). - Así mismo nuestra Constitución Política declara -

reviso.bles todas las concesiones hechas desde el-

año de 1876 a la fecha con el objeto de evitar 

acapn.ramientos en contra del interés público y da 

racu1taües al Ejecutivo de 1 a Unión para declara.!:_ 

las nulas. ( J;'racción XVIII del Artículo 21 Cons

titucional ) . 

d).- Que es materia y facultad del congreso, dictar l~ 

yes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas -

de jurisdicción federal, así como de !'ijar las -

contribuciones sobre su aprovechamiento y explot.9:_ 

ción, ó sobre los servicios públicos concesiona-

dos. ( Fruccionen XVII y XXIX y párrafos 2o .- y -

ho. del Artículo 13 Constitucional), 

I,ey l~ederal de Aguas 

En esta Ley destucun los siguientes párrafos referidos 

a la concesión : 

flrt :í culo 11 - Oon utl'i bue iones de lo. Sec1'< Ln1•ín 

Inciso IV : " Otor¡r,ar las asignaciones, concesiones ó

permisos para lu. explotación, uso ó o.provecho.miento de 

luo ar,uo.B nucio1mles " . 

Artículo 20 -: 11 La [Jccrctu.rín podrá celebrar convenios 

con los Estadoo, Diotrito y Territorios Federo.les, Mn

nici pi os, Ej ido::i, Comunidades ó 1'o.rli culnres puro. la -

construcción ele ol.Jro.s que tenc:.11 como fin explotar, -

usar o aprovechar aguas, cualquiera que sea su ré¡r,irnen 

legal •.... 11 
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Artículo 22:- 11 Los particulares y las sociedades cons 

tituidas conforme a las leyes mexicanas, podrán explo

tar, usar ó aprovechar las aguas de propiedad nacional 

mediante concesión ó permiso otorgadas conforme a esta 

ley y demás disposiciones legales aplicables, obede 

ciendo las limitaciones establecidas en el Artículo 27 

Constitucional 11 

Artículo 27 :- 11 Para la explotación, w10 ó aprovecha

miento de las aguas de propiedad nacional que inclu:ren 

las del subsuelo, la Secretaría deberá observar el si

guiente orden de prelación : 

I.- Usos domésticos. 

II.- Servicios públicos urbanos 

III.- Abrevadero de ganado. 

IV.- Riego de terrenos. 

V. - Indm; trias, 

VI.- Acuacult.ura. 

VII.- Generación de energía eléctrica para servicio -

privado. 

VIII.- Lavado y entarquinamiento de terrenos. 

IX.- Otros. 

" El Ejecutivo F'ederal, podrá alterar este orden cuan

do lo exija el interés público, salvo el de los ~ 

domésticos, que siempre tendrá preferencia 11 

Artículo 28 - 11 Cuando para satisfacer las necesidades 

de agua a zonas urbanas, se requiera 11:.;ar ó aprovechar 

las aguas nacionales, los Gobiernos de los Estados y -

'l'erritorios y los Ayuntamientos deberán solicitar a la 

Secretaría la asignación correspondiente en los térmi

nos de esta Ley y su Reglamento " 

En los Artículos 119 al 1116, se establecem las buses,

procedimientos y limitaciones a que deban sujetarse --



las concesiones de aguas nacionales, y destacan las si 

guientes : 

Artículo 119.'- 11 Las aguas propiedad de la Nación !!9....::. 

reguladas en los capítulos Gegundo a Octavo del Títu

lo Segundo de estn Ley, podrán expl~.!~, usarse ó -

aprovecharse por los particulares, mediante concesión, 

en los términos del presente capítulo " 

Este Artículo por si solo limita en términos muy am- -

plios el otorgwniento de concesiones a los particula-

res pero más adelante en el Artículo 121 se dice : 

" Para obtener la concesión, el solicitante está obli

gado a 

II - Exhibir permiso ó licencia de las autoridades com 

petentes, cuando se solicite para prestar servicios pú 

blicos ó domésticos " 

Esto quiere decir que inicialmente la Secretaría dele

ga en la autoridad municipal el derecho y responsabi_ 

lidad de otorgar a los particulares concesión para la 

explotación, uso y aprovechamiento de las aguas de pr2_ 

piedad nacional, pero en el Artículo 123 • • • • • " la -

Secreto.ría comprobará el régimen de propiedad de las -

aguas a fin de que, de ser procedente, el Ejecutivo fo'~ 

deral expida la declaratorfo. de propiedad nacional res 

pectiva. Así mismo la Secreto.río. verificará si existen 

volúmenes disponibles " 

De este modo, queda finalmente a consideración del Ej~ 

cutivo l~ederal expedir la autorización y celebrar con 

el particular el contrato de concesión respectivo. 

Además, en el Artículo 128 la Secretaría requerirá al

solicitante de la concesión, la presentación del pro--
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yecto de las obras, en caso de que no exista ningún re 

curso previo de oposición por terceras personas . 

Según el Artículo 129, la Secretaría otorgará la ·~onc!::_ 

sión, una vez que las obras estén concluídas y aproba

das. 

De acuerdo con esto, el interesado tiene la obligación 

de financiar íntegramente la construcción de las o- -

bras y a falta de mayor claridad en la exposición de -

este artículo, la construcción de las obras a que se -

hace mención se refieren únicamente a las de captación. 

Como se verá más adelante, la vigilancia y aprobación

de los proyectos y obras de conducción, distribución,

regularización y potabilización, quedarán en manos de

SAHOP, según los términos de la 11 Ley Orgánica de la -

Administración Pública Federal ", aún cunndo el finan

ciamiento de las mismas corra a cargo del interesado -

de la concesión • 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Como se dijo en 2 .1.1. 2, es a través de esta Ley que -

se logra la coordinación de los tres niveles del Sec-

tor Público paro. ln fundaoi6n 1 conoervaoión y areci- -

miento de los asentamientos humanon . 

De este modo, eota ley se vincula con la Ley Federal -

de Aguas en lo relativo nl procedimiento que deben se

guir, los estados ó los municipios para las solicitu-

des de asignaciones de aguas para la fundación ó creci_ 

miento de los asentamientos humanos. Sin embargo, tra

tándose de concesiones a particulares ó Sociedades me

xicanas constituidas conforme a nuestras leyes, para -

la prestación de un servicio público ó doméstico ( Ar

tículo 121 párrafo II de la Ley Federal de Aguas ), --



bastará con presentar a la Secretaría la licencia ó -

permiso de las Autoridades correspondientes para ente~ 

derse que se tramita a su vez la asignación municipal

ó estatal. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Con esta Ley, se crea el Sector de los Asentamientos -

Humanos, fusionándose con la antigua Secretaría de 0-

bras Públicas, para formar la Secretaría de Asentamieg_ 

tos Humanos y Obras Públicas, ( SAHOP ) que es donde -

recae la responsabilidad de la dotación del abasteci-

m:iento de agua potable a los centros de población urba 

nos • 

En este Último caso, fué la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia la que integra esa responsabilidad a la nu~ 

va Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públi--

cas • 

Con ello, quedaron como algunas de sus funciones las -

siguientes : ~ 

Artículo 37 : 

V - " Proyectar, construir, administrar, operar y con

servar los sistemas de agua potable, drenaje y alcant~ 

rillado en los centros de población, a partir de los -

sitios convenidos con la Secretaría de Agricultura. y -

Recursos Hidráulicos "; 

XIV - 11 Otorgar concesiones ó permi:.os para construir

obras gue le corresponda ejecutar "; 

XVI - 11 Proyectar las normas y en su caso, celebrar 

los contra.tos relativos al mejor uso, explotación y 



------·-----------·--.. -· ......... . 

aprovechamiento de los bienes federales, especialmente 

para fines de beneficio social 11 ¡ 

En cuanto a la Secretaría de Agricultura y R·ecursos Hi 

dráulicos ( SARH ), el Artículo 35 de la Ley, estable

ce sus funciones, que son las siguientes en el aspecto 

de abastecimiento de agua potable a los centros de po

blaci6n ; ~: 

XXXVIII - " Otorgar las asignaciones y concesiones co

rrespondientes a la dotaci6n de agua para las poblaci.Q. 

nes, previa consulta con la Secretaría de Asentamien-

tos Humanos y Obras Públicas. 

XXXIX - 11 Intervenir en la dotaci6n de agua a los cen

tros de poblaci6n e industrias y planear, proyectar, -

construir, administrar, operar y conservar las obras -

de captaci6n, potabilización y conducci6n, hasta los -

sitios en que se convenga con la Secretaría de Asenta

mientos Humanos y Obras Púi..>licas 11 

De esto se desprende que existe normativamente una - -

coordinaci6n entre SARH y SAHOP para la dotación de -

agua potable a los centros de poblaci6n 

Sin embargo, tratándose de la concesión, la SARll se re 

serva el derecho de otorgarla en cuanto al agua y las 

obras de captación correspondientes y la SA!IOP el de -

concederla únicamente para la . • . " construcci6n de 

las obras que le corresponda ejecutar 11
• Pero en el in 

ciso XVI del Artículo 37 se establece que también po-

dr!Í. , , , , • 11 celcbra.r los contratoa relativos al mejor 

uso, explotaci6n y aprovechamiento de los bienes fede

rales, especialmente para fines de beneficio social 11 



Es decir, la SAHOP tiene facultades también, para Q.Q.!!_

cesionar a las sociedades mexicanas, la operaci6n de -

los sistemas de abastecimiento de agua que se hayan 

construído con fondos del erario público federal. 

De acuerdo con esto, es dezeable que se adicione, al -

Artículo 37 fracci6n XVI de la Ley Orgánica de la Admi:_ 

nistraci6n Pública Federal, el concepto de bienes de -

dominio privado, para que fuese posible la concesión -

de los sistemas de agua potable construídos con finan

ciamiento de capital privado, en cuanto a su adminis-

tración, operaci6n y métntenimiento . 

Sin embargo es necesario hacer notar que no solamente

con ello se va a fomentar la intervenci6n del Sector -

privado en esa rama; deben establecerse también instr:!!_ 

mentes adicionales de fomento, tendientes a ofrecer g!!_ 

rantías,principalmente con la intervención cohersitiva 

del Estado, para requerir a usuarios morosos, comple-

tando para ello. el Artículo 38 de lu Ley Federal de -

Aguas con estas sugestiones 

C6digo Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos 

Esto Código, menciona en el Artículo 56 que " las autg_ 

ridades, empresas 6 particulares no podrán suspender ó 

disminuir la dotación del servicio de agua potable y -

avenamiento de los edificios habitados; solo podrán r~ 

ducirse en los términos del Artículo 38 de la Ley F'ede 

ral de Aguas " 

Esto significa que también el Código So.ni tario Hrni ta 

el corte del servicio de agua potable, lo que constit:!!_ 

ye un freno a las garantías que deben darse al capital 

privado. 

Al respecto cabe recordar que tan solo el 8% del consu 
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mo doméstico de agua resulta 11 vital 11 para sus morado 

res, por lo que considero que fundamentados en el Artí 

culo 38 de la Ley Federal de Aguas, el Estado puede r~ 

querir a loo usuarios morosos, lo que constituiría una 

garantía muy poderosa para fomentar la inversión del -

capital privado en esta rama. 

Acuerdo Presidencial del 21 de Febrero de 1977. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación con 

esa fecha, reglamenta las competencias de la SARH y de 

la SAllOP, en materia de abastecimiento de agua potable 

a los centros de población, dado que en las fracciones 

XXXVIII y XXXIX del Artículo 35 y las V y XIV del Arti 

culo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Públi

ca Federal, no existía claridad en las limitaciones de 

responsabilidad y competencia de cada Dependencia. 

De este Acuerdo, se dan mnplias facultades a la SAHOP

rara planear, progrnrna1;, en l;udiar, proyectar, c01rn t-.1·11-

i1·, opc1·ar, c:Ol1:.1_·t'I/ I' y ::d11Jird~:L1·11·r· la.~J ül)l.'110 (l, 

1~ :i ún lle agl1a~i <·k· J : · 1d1:..;ut 1 o') :~ .i 1:wp1·e qu.: no exi.~.1 l.a 

1i•1 1 11·:1 _\(1' 1 iJ¡ En 1.. 

:JJ\1101' su li111itu1·a a llOti l'i"ur te la SAR1l paru quu "'"L .. 

u su vez otorgue lu asignación ó concesión correspon-

diente ( Acuerdo primero ) • 

Tratándose de aguas superficiales ó subterráneas en \'.Q 

na de Veda, la SAHOP deberá tro.m:i.tar ante la SARll inv~ 

riablemente a nombre de quien corresponda la asigna- -

ción ó concesión, pero quedurú como facultad de la - -

SAHOP, planear, IJrogramar, estudiar, proyectar, cons-

truir, operar, conservar y administrar las obras de -

captación, conducción y potabilización para los cen- -

tros de población e industrias ( Acuerdos Segundo y -·, 

Tercero ) . 



Si las obras· por construir tienen la finalidad de uso

mÚltiple del agua, la SARH se reserva el derecho de 

planear, programar, estudiar, proyectar y construir 

las obras de captación. ( Acuerdo Cuarto ). 

Finalmente en el Acuerdo Octavo, será la SAHOP la De-

pendencia que se encargue de recibir las solicitudes -

de las poblaciones que requieran servicio de agua pot!!:_ 

ble y alcantarillado, turnando a la SARH aquella que

le corresponda atender • 

En resumen, con este Acuerdo Presidencial se allana el 

camino para lograr unu mayor intervención en favor de

la dotación de sistemas de agua potable a los centros 

de población, dado que elimina obstáculos operativos -

para explotar, aprovechar y usar las aguas de propie-

dad nacional. Así mismo viene a ser un instrumento muy 

útil que expeditará la tramitación de asignaciones mu

nicipales y en consecuencia de concesiones a la iniciQ:_ 

tiva privada • 

ele ucuerdo con la 'J'eoría <101 J1,n·echo AdministraLi. vu. ·· 

La concesión adminiotrativa, está compuesta por tres -

actos : 

a)·, - Acto Reglamentario 

b),- Acto Condición 

c).- Acto Contrato. 
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a),- En el Acto Reglamentario es donde se fijan las 

normas a que ha de sujetarse la organización y 

funcionamiento del servicio, como son : Tarifas,

modalidades en la prestación del servicio y der~

chos de los usuarios • 

b).- En el Acto Condición, se condiciona al concesion! 

rio la facultad de expropiación en favor del ser

vicio concesionado, se condicionan las franqui- -

cias fiscales y el derecho de ocupar bienes nací~ 

nales, entre otras. 

c).- En el Acto Contrato, quedan protegidos los legít~ 

mos intereses del concesionario. Es aquí donde -

queda establecido el " principio del equilibrio -

financiero del servicio " • 

Algunas de las características que definen a ln -

Concesión Administrativa son : 

l.- Se otorga solo por utilidad pública. 

2.- Es de carácter temporal, pero refrendable. 

3.- La relación del concesionario con los usua- -

rios se regula generalmente a través de los -

contratos individuales que se celebren , 

4.- El régimen rinunciero del ncrvicio concoaion,!l 

do es independiente del régimen financiero -

del Estado; sin embargo, rige el " principio 

del equilibrio financiero del servicio 11
• 

5. - Rige la " Teoría de la Imprevisión " para 

compensar al concesionario por acontecimien

tos excepcionales para mantener la continui

dad del servicio . 

6. - En caso de que la concesión termine anticip~ 

damente por causas ajenas al concesionario,

tendrá derecho a una indemnización l!Omo si se 

tratara de una expropiación • 



7.- La falta de cumplimiento en el servicio conc!:_ 

sionado puede dar lugar a la aplicacÍóu de 

una sanción administrativa o penal ó bien, 

dar lugar a una responsabilidad civil. Así 

mismo puede originar la rescisión de la canee 

sión • 

8.- Priva el " derecho üe reversión " en favor -

del Estado al término de la concesión sea por 

caducidad o rescisión 

3.2.1.2.- Antecedentes de Concesión de Aguas de Propiedad Nacio 

nal y de los Sistemas de Abastecimiento de Agua PoLu

ble 

La Concesión de Aguas de Propiedad Nacional, se esta

bleció primeramente en la Ley de Aguas de 1910, estag_ 

do vigente aún la Constitución de 1857, aún cuando se 

ha llevado a cabo únicrunente para usos agropecuarios

y domésticos. Sin embargo, dados los abusos y acapar!!:_ 

mientas de que rué objeto el agua en la época Porfi-

riana, se declararon revisables todas las concesiones 

otorgadas desde el ano 1876, en el Artículo 27 frac-

ción XVIII de la Constitución de 1917. 

Por el conti·•~rio, la concesión de aguas de propiedad 

nacional para usos urbano-industriales, ha generado 

una serie de opiniones divergentes, tal como se pudo 

comprobar recientemente, a través de algunas entre-

vistas personales llevadas a cabo con algunos de los 

más destacados expertos del mundo hidrtíul:!.co en Méxi_ 

co : 

,,,,, "implica una intromisión del Sector Privado -

en una acción tradicionalmente obligatoria para el -

Estado" ~/. 
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• • • • • 
11 no es ético; no debe verse ul agua como un ne 

gocio, puesto que es un bien indispcnsalJle para la vi_ 

da"~/. 

11 se puede ver como una alternativa factible, -

dada la crisis económica que vive el país y los re-

querimientos de inversión tan elevados, que para aba-

tir el déficit actual y preveer la demanda futura, r~ 

quiere hacer el Estado, cosa que está totalmente fue

ra de sus po::libilidudes " 3.2.'( /. 

En cuanto a los antecedentes de concesióu ]!'.tra uso 

urbano-industrial, r.e pudo investigar que fué única-

mente en Gómez Palacio, Dgo. donde operaba una empre

sa concesionaria del servicio de agua potable, pero -

debido a problema::i de administración interna en ln -

construcción del sistema, hubo protestas muy serias -

de la población, que el Gobierno estatal intervino a 

la empresa y se le canceló la concesión, durante el -

año de 1977. Sin embargo, como lo di.jo el Ing. 8e1·gio 

Martínez 'l'aboado. 11 Creemos que si hay tu1 siste

ma que ha fallo.do, es un sistema en toda la República 

que no puede ser el ejemplo • • • • • 11 ~/. 

3.2.1.3.- La Concesión y .l.a Asir;nación de Ac.ua en Blo;~ 

Tal como se deucri bió en el inciso 3 .1.1, el mecanis

mo de asignación de u(';ua en bloque a los Municipios,

le da la flexibilidad de operación al sif.;tcmtt allmi nig_ 

trativo de los recursos hidráulicos en México para -

que sea el Gobierno F'cdern.l el que se encargue de ex

traer el agua, tratarla y conducirla ho.sta la ciudad; 

mientras que la distribución dentro de la ciudad, que 

tiene menos problemas tScnicos y operativos, estaría 

a cargo del oreanismo operador local. Esto ¡: i · :: ., i t'ic!!_ 

ría enormemente au actividad ya que no.tendrían que -
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preocuparse por el agua requerida, ·:ino únicamente de 

atender que ésta llegue regularmente al usuurio. 

De acuerdo a la Ley Federal de Aguas, la asignación -

de agua en bloque puede llegar a ser concesionada a -

empresas ó particulares mexicanos y tal otorgamiento

debe partir primeramente de las Autoridades Municipa

les correspondientes. (Artículo 121 párrafo II ), 

Esto quiere decir que si conjuntarnos el esfuerzo que 

el Estado puede realizar para captar y conducir el -

agua hasta los centros de población, con el que puede 

ofrecer. la iniciativa privada local para potabilizar, 

regularizar y distribuir el agua que aquel puede en-

tregarle en puntos previa.mente convenidos, se logra-

ría incrementar notablemente la dotación de aeua pot~ 

ble a la gran cantidad de Mexicanos carentes de este

servicio. 

3.2.1.4.- Mecanismo Legal y Diagrama de Flujo Operativo pura la 

Concesión de Aguas de Propiedad Nacional y de los Si§. 

temas de Abastecimiento de Agua Potable , 

Con fundamento en lo estudiado en el inciso 3.2.1.1,

y específicamente en los A1•tículos Nos, 39 a 11'( así -

como del 81 al 98 y el 135 y 136 del 11 Heglarncnto de

Aguas de Propiedad Nacional 11 y en los Artículon Non. 

28 al 111, 113 o.1 1116 y :;_ 70 c.l 173 de la Ley F'ecle-

ral ele Aguas, así como por el Acuerdo h ,~siclencia1 -

del 21 de Febrero de 1977, fue eiaborado el Di.agrama 

de Flujo Operativo ele la 1.6.mina No. 3.2.1.-1 ptu•r.t J.¡~ 

obtención de la concesión de aguas de propiedad nuci2_ 

nal para uso urbano-industrial y para la conceoi.ón de 

la construcción, administración, operación y menteni

rniento de los sistemas de agua potable, 
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No se pretende que este Diagrama esté acabado y que -

represente por si solo todos los trámites a realizar; 

tan solo se trató de resumir los ordenamientos lega-

les vigentes que regulan esta materia, y se propusie

ron en línea punteada las operaciones que aún no apa

recen claramente expuestas en nueotra legislación y -

que se consideran indispenrmbles para completar el -

sistema operativo 

3.2.1.5.- Mecanismos de Fomento . 

A efecto de garantizar y estimular la actividad de 11., 

iniciativa privada en d Sector de abastecimiento de

agua potable a Joo centros de población, se tendrán -

que establecer r .. lgunos mecanismos de fomento entre -

los cuales podemos sugerir los siguienteo : 

a).- Emisión de acciones a los unuarios por el dere-

cho de conexión; en esto. forma ne logrnría una -

rápida captación de efectivo que permitiría lle

var a cabo las obras de construcción y de umpli.Q:. 

ción destinados a los nuevos usuarios. 1:1..J._/. 

b) .- Otorgar facultades coercitiva.o al concesionario 

para que a nombre de ln autorülo.d administra.tiva, 

ae l'equirieoe n J.oo usuuriou rnoroaos en el ptigo 

de sus cuotas 

c), - fü;ención de impuestos estatales a efecto de que 

no grnviten en las tarifas de agua 

d) .- Aoesorar al concesionario para la elaboración 

de los proyectos de obra. 

e).- Asesorar al concesionario para eotablecer l.ao tQ:_ 

rifas e implantar los aumentos que exigiera la -

buena administración del siGtema . 

., 
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3.2.2.- Las Socie1fodes Mercantiles y la Concesión • 

Cabe preguntarse que tipo de sociedad mercantil se ajusta más a 

los requerimientos que en Derecho Administrativo, plantea el ··

otorgamiento de una Concesión . 

Para analizar esta cuestión partiremos de lo que se estableció

en el inciso 3.2.1.1 al hablar de la Concesión como Acto Admi-

nistrativo y comparándolo con las modalidades que ofrecen las -

diversas sociedades mercantiles reconocidas en la Ley de Socie

dades Mercantiles 3.2.10 /. 

Las diversn.s Sociedades Mercantiles existentes son 

r.- Sociedad en Nombre Colectivo. 

II.- Sociedad en Comandita Simple. 

III.- Sociedad en Comandita por Acciones. 

IV.- Sociedad Cooperativa. 

V.- Sociedad de Responaal1ilidad Limitada . 
VI.- Sociedad Anónima 

Las modalidades del Contrato Social de cada una de ellas difie

ren básicamente en las obligaciones y derechos que tienen los -

socios, en cada caso. 

Sin embargo, es digno de coneide:raci6n el hecho de que el fina~ 

ciamiento de la banca privada se otorp,arú únicamente a 2ocieda

des que ofrezcan garantías y a su vez en bar;e a la factibilidad 

de los proyectos por realizar, esto último ele acuerdo a una ini 

ciativa de Ley del Presidente Jo~ié López Portillo ci~. 

Dado que el fín de la conced6n es la rentabilidad en ·~u opera

ción de la sociedad, se ve a la Sociedad Anónima como el ins

trumento idóneo para que le seo. otorga.dn lo. Conceni6n del Servi, 

cío de Agua Potable, ya que ofrece ventajas opcrutivun que - -

otros tiponde Sociedades no ofrecen . 
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Entre ellas pódernos mencionar 

a).- El elemento principal para su constitución lo forma el Ca

pital y su objeto social es lucrativo, o seu de obtener -

utilidades, y en consecuencia rentabilidad en su operación. 

b).- Pueden constituirse por suscripción pública y participar -

en Bolsa. 

c), - La responsabilidad de los socios es hasta ror el importe -

de sus aportaciones , 

En cambio, otros tipos de sociedad, como por ejemplo la Socie-

dad Cooperativa, se integra con personas que aportan-su trabajo 

( cooperativa de productores ) ó bien consumen ( coopernti vrw -

de consumidores ) , lo que las hace no 1 ucrati vas y cuya opera-

ción generalmente es subsidiada por ''l Estado, 

En los otros tipos de Sociedud,excepto en la S. de R.L,, el el~ 

mento principal de su constitución lo forman las personas quie

nes responden subsidiaria, ilimitadamente y solidariamente de -

las obligaciones sociales. 

En cambio en la S. de R. L. los elementos principales ele conot.!_ 

tución son tanto el capital como las persono.a, pero la nufJcrip

oión de su ca.pi tal , , •. , 11 no poclr6. lJ.l1vnt'al~ a cabo mcidiunte -

suscripción pública "· 3.2.10 /, 

3, 2, 3, - Lo. Empres o. De:;centrali zuda por Colaboración , 

Puede decirse que lo. Descentralización por Colaboración, la e-

jercitó el Est11do autorizando a las empresan privadas su parti

cipación en el ejercicio Administrativo, ya sea en la función 

consultiva, en la función ejecutiva 6 en la de decisión . 

., 
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Se califica a la de:occntralizaci6n por colaboraci6n •.•. ; " co

mo organismos privados que al ejercitar una funci6n pública, se 

colocan en los límites del L:recho Público y del Derecho Privo.

do, y que descargan a la Administraci6n de una parte de sus ta

reas, sin atenuar de man •. : rn apreciable, su energía y utoridad -

sobre los administrados 11 '.).2.11 /. 

De este modo, jurídicr:rnente una empresa concesionaria colaboro.

con la f.c:tministraci6n en la funci6n ejecutiva de p1·estar servi

cios públicos • 

En otras palabras, el acto administrativo por medio del cual el 

Estado delega una de sus funciones a la Iniciativa Privada, lo

constituye la Descentralización por Colaboraci6n, la cual puede 

llegarse a materializar a través del Contrato de Concesión • 

Las características principales que definen a lo. Empresa Deseen 

tralizada por Colo.boro.ci6n son : 

1.- Son organizaciones privadas que ejercen uno. funci6n público. 

por autorización expresa U.el Estado . 

2.- Es necesario que estas orgo.nizacionen, tengan personalidad

jurídica y patrimonio propios , 

3.- El Esto.do se reserva el t1erecho de garantizar au unidad de 

poder, mediante el ejercicio del control y vigilancia paro.

mantener la colaboración dentro de los límites leeales, vi

gilando la selección del personal y comprobando de manera -

contínua el funcionruniento de la institución colaboradora. 

Un ejemplo de Descentralización por Colaboración, es el caso de 

las instituciones de enseñau~\a incorporadas lo.a que indudable-

mente han ayudado a abatir el gro.do de analfabetismo en México. 
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3.3.- CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE . 

1.- i·'.l BINA, 11 Sistema Nacional de Agua 1 otable y Alcantarillado ", pr~ 

puesto por el P. N. H. ,no resuelve por si solo el défici L en el a-

bastecimiento de agua poto.ble, Representa tan solo un esfuerzo del 

Sector Central para coordinar las acciones de operación, administrQ_ 

ción y mantenimiento de los sistemas, sobre todo en el medio rural, 

Sin embargo dada la gran cantidad de municipios en el país, el apa

rato burocrático necesario sería una carga muy considero.ble sobre -

el presupuesto dc1 Estado. Por ello considero que la aplicación del 

BINA sería operable a nivel regional únicamente y su aplicación de

biera limitarse a la realización de los proyectos de cav~u.ción y -

conducción, a través de un Plan Nacional de captaciones y conducci.Q.. 

nes de agua potable a los centros de población, de modo de optimi-

zar al máximo las inversiones en esta infraestructura. 

2.- Con esta coordinación del BINA se lograría la implantación del sis

tema de asignación de agua en bloque a los municipios en forma efi

ciente, lográndose que los Ayuntamientos Municipales puedan planear 

la introducción del servicio a todas sus colonias . 

3.- El sistema operativo descrito antes, debe ser completado necesaria

mente con la disponibilidad de insumos financieros para hacerlo re.i::. 

lidad 

Yo. estudiamos que si el Sector Público continúa por su cuenta con -

la facultad que tiene de dotar de ellte servicio a la po1ilución, el 

presupuesto que destine al Sector o.gua potable, deberú. <.luplicurse,

para .estar en posibilidad de abatir el déficit permanente que veni

moo arrnotro.ndo y tamliién para cubr·ir laa nucv11u demnndr10, Sin em-

bnrgo quedó demostrado que, tll menos c1ue se descuiden otras ramo.o -

de inversión, el Estado está incapacitado financieramente a dupli-

car el presupuesto tradicionalmente r •. dgnado. 
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4.- Las accfo .. •:s del Sector privado en la dotación de agua potable a la 

comunidad ha sido muy limitada, más por la preminencia del Sector -

Público respecto a aquel, que por la falta de instrumentos y meca-

nismos disponibles en nuestra legislación. 

5. - La Concesión Administrativa es un recurso con e] que contrunos y no

s e ha aplicado al Sector agua potable , 

La Concesión de aguas de propiedad Nacional se encuentra perfecta-

mente reglamentada en la Ley Federa] de Aguas, en la Ley Orgánica -

de la Administración Pública Federal, en el Reglamento de Aguas de 

Propiedad Nacional y en el Acuerdo Presidencial del 21 de Febrero -

de 1977. En estos, se faculta a SARH para el otorgamiento de la CO!!_ 

cesión de aguas de propiedad nacional, mientras que a 8AHOP se le -

encomienda concesionar la construcción de las obras que le corres-

ponda ejecutar; también podrá otorgar concesiones para la operación 

de los sistemas construídos con fondos del ernrio público federal. 

Sin embargo hace falta adecuar la legislación seflala•~ · para permi-

tir que la concesión de construcción que otorga SAHOP pueda exten-

derse a la operación, administración y mantenimiento de los sistemas 

de agua potable • 

6.- La concesión y asignac1on de agua en bloque constituye, opino yó, -

un sistema muy agil pura lograr una. correcta armonía de intereses -

del Gobierno Federal con el de loo Estados, Municipios e Iniciativa. 

Privada del País. 

Por ello el P. N. I!. debiera incorpurarlo a suo planes para el Sec

tor 'Agua Potable. 

7. - Los mecanismos más importantes pura fomentar la concesi6n del servi_ 

cio de agua pota.ble son la emisión de acciones y otorc;rir facultades 

coercitivas al concesionario para requerir a los usuarfoo morosos. 
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8.- La Sociedad Anónima es el tipo de Sociedad que se adapta con mayor 

flexi'bilidad a los requerimientos de la Concesión Administrativa,

pudiendo establecerse como Empresa Descentralizada por Colabora- -

ción a través del Contrato de Concesión . 

., 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El problema del abastecimiento de agua potable en México, presenta ya

síntomas de deterioro tan importantes en diversos aspectos que subsis

tirán y aún se podrán agravar, a menos que el Sector Público tome medi_ 

das inmediatas para admitir la colaboración que le pUL.·cle brindar el -

Sector Privado dentro del marco de economía mixta que nos rige • 

El manejo y operación del agua en MGxico, reclamo. cadn vez un uso efi

ciente de ese recurso escaso, ya que su demanda para fines del presen

te siglo en usos urbanos-industriales, exigirá quintuplicar J:, cu:paci

dad de extracción actual y duplicar la dotación por hn.bi tan te. fJin em

bargo el desperdicio de nuestros recursos subterrúnel•:' de u¡:,ua es mani_ 

fiesta, ya que se usa más del 86% de sus extruccioneo pura riego agrí

cola, mientras que por otro lo.do se pierden anualmente alrededor de --

62 ,000 millones de metros cúbicos de escurrimientos superficiales no -

captados en la altiplanicie mexicana, por la falta de un gran número -

de pequeñas represas que permitieran la substitución pr.ulatina de es--· 

tas aguas superficiales por las aguas subterráneas. 

Estas aguas al ser de mejor calidad no reclaman tratamiento:; costoso::i

y bien podrfon empleo.rae pnrn. el desarrollo ur·bo.no intluotriul, donde i!l, 

dudablemente un M3. de esta aguo. reditunrá mucho más en producción in

dustrio.l que en producción o.13rícoJ n. 

La eficiencia en el manejo de dichuo aguo.o subterráneas ciuedurín mn.ni-· 

fiesta al elaborar un t1 Plan Nacional de Cuptacioncs y Conducciones n.

los Centros de Poblaci6n ", lo cual permitiría una ruciono.l distribu-

ci6n regional de esas aguus, de ucuerdo a las neceoidadcs de cadn ,po-

blaci6n, para " entregarla en ·oloque t1 a los munj cipios correspondien

tes. Con estas acciones evitaríamos lns contradicciones entre lui:; poli_ 

ticas de desarrollo urbano tr11zadas por el Plan Nacionul de Desurrollo 

Urbano para varias ciudades del país, respecto a su potencial local de 
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agua para usos urbano-industriales , 

Por otro lado las acciones del Sector Público en materia de abastecí-

miento de a¡',Ull. potable a la población de México, ha sido significativa, 

sobre todo en los Últimos años, ya ']11c: tan solo entre 1960 y 1970 la -

tasa de abastecimiento a Nivel Nacional superó en un 250% a la del cr!:_ 

cimiento demográfico y con aplicación de inversiones del orden de los-

1400 millones de pesos anuales a precios de 1975, lo que representa -

aproximadamente un O, 26% del P. I. n., mismo que se ajusta a las recome!!_ 

daciones de la OMS • 

Sin embargo, el déficit. a Nivel Nacional por toma domiciliario., acu'Sa

que esas inversiones han logrado únicamente abastecer de agua a la ca

si totalidad de los nuevos demr.cllClantes, pero que no se logrará liqui-

<:•:tr el t1 déficit acumulado t1 de 25 millones de mexicanos-cuya tenden-

cia es creciente en aJ'l'DXimadrunente 130,000 habitantes anw:ilme11Le- a -

menos que el Sector Público tome medidas inmediatas, Se sugiere al ri:·~ 

pecto modificar las metas del P. N. 11. pues resulta inadmisible tener 

que esperar hasta la década de los años 90' s para iniciar trn o.batimie!!_ 

to; o.demás, deberán al menos duplicarse las inversiones, que ri. precioo 

corrientes se han venido o.signando, lo que representan más de 3,000 mi 

llones de pesos anualmente, a precios de 1975. 

Lo anterior implica un esfuerzo para el Sector Público, que se encuen

tra fuera de su capacidad de financiamiento, a. menos que se dcocuida-

ran otros Sectores de la Adm1.nistro.ci6n Pública, lo cual obvfo1ncnt.e no 

es ni recomendableo ni a.consejo.ble. 

Sumado a ese orden de inversiones que en obras requiera el Sector 11gua 

potable,' ca.be mencionar el costo social y económico que ncluo.lmcnte 

tione que eroe;ar el Estado, por luo enrc:rrnedades o.aoci.acl!lfi 111 uoo y 

consumo del agua, ya que resulta una incongruencia el que mi.entras m~

invierten alrededor de 1,1100 millones de pesos anuulmente en obran, 

por otro lado se tiene que soportar un costo social y económico del O!:_ 

den de los 1,200 a J1;s 1,300 millones de pesos anualmente pe.ro. contra

rrestar l'r.as enfermedades. Si realmente se quiere evitar gran parte de 



eue g1.tsto, debemos mejorar los Niveles de Servicio en la Red de Distri 

bución, eliminando los hidrantes públicos y substituyéndolos por toma

dcimiciliaria con medidor. 

Ciertamente la aplicación de Niveles de Servicio a base de toma domici 

liaría puede encarecer las obras, pero este tipo de inversión ta.mbién

puede ser amortizada e'ntre 2 y 5 años, comparándola. con el costo so- -

cial y económico que causa un abastecimiento poco higiénico. 

Además de la ventaja anterior, debe mencionarse el hecho de que en esa 

forma se logra un control eficiente y redituable en la operación y ad

mibistración de los sistemas de agua potable, acabando por un lado con 

una buena.parte de los desperdicios del agua, que n Nivel Nacional su

man casi el 20% ; con los subsidios que representan los hidrante:~ pú-

blicos, al dejarse de cobrar algo mús del 110% del agua que se conswne

y con la creencia muy arraigada en el mexicano de que el a.gua debe ser 

bien gratuito, aún cuando no se percatan que pueden llegar a. gastar 

hasta un 800% más, adquiriendo el agua por medios menos higiénicos, 

que si la reciben entubada y con toma domiciliaria. . 

Ademií.s,en base a los estudios estadísticos del nivel de desarrollo so

cioecon6mico se puede concluir que la introducción de redes de abaste

cimiento d!l agua potable, logra elevar el nivel socioeconómico de la -

población tendiendo a la superación en su escala. de va.lores y al mejo

ramicmto en uus niveJ.oo tfo ine:rooo , 

Si a todo lo anterior aunrunos la creación de unu 11 Comisión Nacional -

do 'l'urifns de· /\e;uu Potable 11
, cuya función serí11 lu de irnpla.ntL1r tm•i, 

fas a Nivel Regional, 6 Sub-Regional sec;ún fuera el caso - estaremos -

contribuyendo a incrementar las técnicas disponi11len para un uso más -

eficiente dcJ agu~. 

•rodas estas técnicas propuestas, no serían sino letra. mucrtn, a mcnoD

que se implementaran debidamente, tomando como marco de referencia ln 

estructura jurídica, y el sistema. poJ.ítico, econ6mico y administrati-

vo, que noo rige. 

í 
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Así y gracias a la Reforma Administrativa del Presidente José López 

Portillo se ha dado un decidido apoyo a la eficiencia y eficacia de 

los recursos, tanto naturales como técnic11s, humanos y econ.ómicos en -

el Sector Privado; pero también contribuyendo ampliamente a que la Ini 

ciativa Privada del País mantenga la confianza, en su Gobierno para -

promover inversiones en cualquier campo que le axija el interés y bie

nestar nacionales, dentro del marco de economía mixta que no. rige. 

La Reforma Administrativa, en el Sector de abastecimiento de ¡igua iiot~ 

ble a la población y a la industri•1, centralizó en SAHOP esa responso.

bilidad, lo que significa el paso más importante para obtener la cohe

rencia y eficiencia de acción que hacía tiempo estaba exigiendo el Sis 

terna en esta rama. 

Sin embargo, con esta Reforma Administrativa por si sola no se resolv~ 

rán los problemas del Sector Agua Potable para abatir rápidru1:· 11te el -

déficit de mexicanos que carecen de ese servicio; no se podrá tampoco, 

reducir por sí solo el costo social y económico de las ení'errnet1udes -

originadas por el uso y consumo de aguo., ni podrá garantizar el desn-

rrollo urbo.no-industrial de los centros de población en fundón de ln

disponibilidad de aguo., y quizas lo más desalentador sea que el Sector 

Público no podrá duplicar bruscamente el monto de lo.s inversiones que

tradicionalmente ha asignado a este Sector, con objeto de abo.tir nu· :.J

tro déficit acumulado. 

'l'omando en cuenta tanto eatoa problemas como nueatra eotructura judd~. 

ca y el sistema de economío. 1nixta que tenemos, así como lo.s t1tribuu:io

nes del Estado para dotar de los aervicios públicos que demanda el de

sarrollo urbano e industrial de sus comunidades, resulto. i1n¡1o:¡ter¡;able 

para el bienestar de los mexicanos en este Sector, la innt nunentac:i ón 

y aplicaci6n ücl mecanismo de la. CONCBSION ADMINIS1rnl\'11IVA, pnro. h1lce·1• 

del agua, un uso eficiente que reclamará México en suo centros de po-

blación pai•11, antes de fines del presente siglo. 
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TASA DE CASOS NOTIFICADOS DE 
20 

11 DISENTERIA BACILAR 11 ENTRE 

1969 y 1972. -----e 
10. -

!) .. 
w 

8 ... 
'"' 1 ¡! 

6 
¡¡ 
e 
% 

5 -o 
o 

4 
~ 

-º 5! 

3 • o ... 
e .. 
e 

2 - .. 

1 
0,9 
o.e 
0.7 

0,6 

0.5 

0,4 

0.3 

0.2 -

0.1 ,_ ____ 111,._ ____ ..,.g ________ .,._ ____ '!'!-____ _,,. 

~ ~ ~ ~ 
FUENTE: ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PUBLICACION CIENTIFICA 

Nº 297 , 1974 , P-210. 

NO T A '. EL SUBREGISTRO DE CASOS ES PROBAl:lLEMENTE LA CAUSA DE LAS 

BAJAS TASAS EN JAMAICA , PANAMA Y BARBADOS OCASIONADO POR LA 
BAJA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO. 

N O T A : LAS TASAS DE BRASIL Y URUGUAY SON CERO 



TASA . DE MORBILIDAD POR CADA 100,000 

HAB. 1972 AMIBIASIS, DESINTERIA BACILAR 

MEXICO 

PAN AMA 

EDOS, UNIDOS 

BARBADOS 

JAMAICA 

URUGUAY 

:•. 
:Jt 
:•: 

:t 

TASA DE MORBILIDAD POR CADA 100,000 

HAB. EN 1972 DE FIEBRE TIFOIDEA 

MEXICO :p __ - .t!l: 

JAIMAICA 

BRASIL :¡ __ !8~. ~:: ___ r-t: 
URUGUAY : i- ... i 1 - 111 L.. ____ ==t: 

BARBADOS j j: +-+--+i· 
PAN AMA :'j-L-= =i: 
EDOS. UNIDOS :r 
~----------------........ -----11-· o 10 15 20 

FUENTE : ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PUBLICACION CIENTIFICA 

Nº 287 , 1974 

AMERICA EN CIFRAS 1974, P-102 



TASA DE DEFUNCIONES POR 11ENTERITIS
11 

Y OTRAS ENFEnMEDADES DIARREICAS EN 

NIFlOS MENORES DE UN AFlO Y DE UNO 

A CUATRO AÑOS DE EDAD , 1972 

MElCICO 

JAMAICA 

PANAMA 

URUGUAY 

"S!!!!!!!!iie:iiE!!"!iil'ª BARBADOS .J: 

l.& 
EOOS. UNIDOS l:J 

36.! 

10.7 

TASA POll 100,000 ltAlllTANTES 

127 

-N1<1.,10I01"'t¡)Ol~~i.1~~ gRggg 8 
N 

FUENTE', ORGANIZACION PANAMERICANA OE LA SALUO PUBLICACION CIENTIFl-

CA. Nº 287; 1974, P-210 
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USOD!':LAGUt\E't.Jf..~! :.\ 11C.Q.$.· .r/'Df. AKf{"''i ··:-de.::'.' 
____ , __ ,_,,._.;0;,...,,,__. ___ .,,._..,._. __ ~,·· 

11o--------~·---·-- ... ~~ ... --............ --.. -----·-
FU ENTE; OUROOF 1 Y EOITH UECKf:'.R " f1U!3LIC WATEI' ;•;;>pu:-:::, 

OF THE 100 LAl~GEST CITI ;;s IN U. t;, 1\ .. 

G~OLOGYSURVIH, 1902 ';.'f,TER SllPF·u ?APE:\Po1?¡: ,¡~ 

í 



JGHFICANI 11 1 1 1.-1 1 

COMPARACION DEL CONSUMO DE AGUA CON EL P.N.B. PER-CAPITA 

CIUDAD y P. N • B. PER CAPITA DEL PAIS 1974 (US $) 
l!XCTfU,CCION Y CONSUMO 

PERDIDA DE AGUA % PAIS PllR CAPITA L.TS./HAB/DIA 

DACCA ftACIU181llN ~••o - .,.. 
80110TA COL.OIQIA 000 ª'º ao 

UU4-1eo 

' 
MANAeUA NICARACIUA e?O ªºº •• 1 1

' ..... aoe 

BAO ~AUL.0 8RABIL. ••O rrn,,,n aoo 
SIO - ¡aa 

ICINCITON JAMAICA 1140 ªªº •• 
"180 

CARACA8 VENl!ZUl!L.A 1980 no S2 • 

' I I A 190 

SINOAPUR 2240 2!10 ¡a 
I I I lfl 111!11 

!19150 _-.184 ... 
BERL..IN oec. ALEMANIA 

~17B 
¡. 

llAL.TIMORll E.11. U,U, 
. -1570 

"'" ~115 I -, 
d12• 

* ZACATl!CAS ME>< ICO 1090 2SI --~IS 
~1159 

FUENTE; ELABORADO CON INFORMACION DE "ABASTECIMIENTO DE AClUA Y ALCANTARILLADO" BANCO MUNDIAL 1971 

*FUENTE: DGUA '(P.e 11 PATRONES oe: COMPRTAMIENT0 ... 11 SRH' 1975 

. .,. 



USOS DEL AGUA A NIVEL NACIONAL 
1970 

EXTRACCION TOTAL 
1!7, 197 1 'º'ª 3 

DIS PONI 81 LI DAD 

CONSUMO TOTAL 
46,091 IOg "'' 

F'UF1HE: "USO DEL AGUA EN LAS CIUDADES" SRH 197 5 
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Zonas y rcgicg1es del pi.~; nacionol 
hldráullco 

FU fNTE SfHI 11 M"MORll\ 1970~ 107G
11 

.. 
.~ r~- .. ,.,, 

'· :, './ 
,¡.,.• 

• I 



ZONA 
PACIFICO 

NORTE Y 
CENTRO 

NORTE 

ZONA GOLFO 

ZONA 

Simbología 
-·-Limite Zona. 
-··-Lfmite Regicfn . 
.......... Límite Sutlregión. 

LAMINA Nlll.3:-2 Zonas, regiones y subregiones deJ 
Pion Nacional Hidráulico 

FUENTE: SRH "PLAN NACIONAL HIDRAULICO~ 1975 

i' 
f 
¡ 
¡ 

t 
r 
' 

.¡ 
l 

,i. 
) 



D ... , I'' ---------~ 1v1s1on po 1!1ca 
................... Subregiones 

" : -· 



I 
I 

I 
. l!<tOllJílw 

FUENTE: SRH 

Ciclo hidrológico LAMINA N !! 1.3.1 ~I u 19 75 

HIDRAUUCO ' "PLAN NACIONAL 

. ·c-.·.o.:> 
rlu10 al 

-



LAMINAN' 1.3.1.-2 Precipitación Puviol Media Anual 

FUENTE: SRH "PLAN N ACI ON AL HIORAUL1co; 1975 

·:-.? ---·--



LAMINA N2 1.3.t:-3 Escurrimiento generado 
FU ENTE: SRH .. PLAN NACIONAL HIDRAUL1co:197~ 

' . 

'uy ·~!to 

' ''"#.!! Al-;-
wmmm,l-Med=-iº'----1 
/'llE\~~¡g Bojo 
i Muy bojo 



LAMINA N• 1.3.1:-4 Escurrimiento disponible 

FUENTE: SRH "PLAN NACIONAL HIDRAULIG0;1975 

Muy ol1o 

Alto 
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,· 

1 

1 

'--. ......__LAMINA N ° 1.3.4. 1 
''-...... 

ZONAS PRINCIPALES DE EXPLOTACION 
EXCESIVA DE AGUAS SUBTERANEAS 

'-....._,_¡-.. 

: 
:-' 
\ 
·' 

..... 

..... ,. 
: .. . 

..··., .• , .. .: 
........... . ...... : .. 

.... •............. ·:·.·.· 

·~.' .:" 

"· .···· 
1 ·· .. 
: .. '• 

.. :-\·'t,t 

\.... .. ...... ·\'' ···· ......... f 
·... .......... 1, 

. '•: f' .... ···· ~ 
•, .• • ...... · °'.: . 

" 

MONTERREY 

>··· . - ( ······~ 
. .. t. .... \: ... ¡):~'.) e::>:.).. . .................. , .... . RECARGA ESTIMADA 

SOBREEXPLOTACION 

RECA1UlA NO ESTIMAD.e. 

U USO URBANO-INDUSTRIAL 

... •'\ .l ·: ........ · .... 

........ ! ... 
:.,. 

r.I" TOLUCA 

FUENTE: SR H "PLAN NACIONAL HIDRAULICO~ 1975 
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tGRAFICANI 1.4.2.-tl 

PROYECCIONES OE LA POBLACION 

TOTAL, URBANA Y RURAL DE MEXICO 

CLAVES: 

• 
(!) DATOS CENSALES 

X PROYECCIONES A JULIO · 

--- HIPOTESIS ALTA 

---- HIPOTESIS BAJA 

1 
1 
1 
1 
1 q 

139. 3 

POBLACloN RURAL 
31.7 

25.I 28.0 ----------..... ~ta.e 

20 P. T. 

P. .... 
p¡·u .. 

17.7 

........ ~ ------ - 28.f 
zs.1· 

·.'' -

------'"º'*ce ÍONtS o~--------....... -.-..... ....... ---.--~----...,.~--~.......¡¡.;----------1"'°'"""-....--. ..... -.¡;;... ____ ~__;,, 
.J .... H. AL TA !.11 <i. 17 3.20 
!t>-P_o_•_· NACI-.-· -.-· -i•. c....-"-;-· _a_A_J_A_ a . o a 3. 4 3 ~-ª-·-ª-'--+---'ª~· . .;;2..;.i_~ __ _;;.a. o 1 4 
4 POl.URIANA H. ALTÁ 4. 57 !5.33 4.99 4.!7 3,07 
,. _____________ li_._a __ A_J_A~ i--~4_.52~-i----4_._12 __ --1,_..--3_·~--i 

¡ POI. RURAL H. A L. TA ¡. 80 1. 23 1. 71 1. 65 1. 24 
H. B A J A 1 . 44 l. 22 O. 90__j 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

,UENTE: ILAIORADA CON INFORMACION DEL "PLAN NACI O N ..'I L HIDRAULI CO; SR ti 1 197!1 
(POILACION URBANA MAYOR DE 2 500 HAB!TANTES,) 

.. 
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GRAFICA N• l.!5.1 

•u '· N.1. OEFICITS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
m. l'l11m1ra POR TOMA EN LA VIVIENDA . Y . POR HIDRANTE • CONTINENTE PAi S 

tENso 1174 Mtrn¡o RURAL f'K.l MEDIO UR•ANO 1"1..l TOTAL l'lft) 

1 REP. DE COREA 

2 SAMBIA 

5 NICARAGUA 

4 BRASIL 

5 PANAMA 

1 MEXICO 

7 JAMAICA 

1 YUGOSLAVIA 

t .UPARA 

10 ITALIA 

12 JAPON 

, ,, 

15 DINAMARC,f 
1 

,. 

ASIA 

A FRICA 1969 

C ENTROAMERICA 19 71 

SUDAMERICA 1 970 

~fiil!iiii!!iiiiiii!iiiiiiiiiiíiiiiilie1iit ~a CENTROAMERIC.ll 1 970 1 O O O '''-- ~ 
10 

4S 

:SI 

... ~ 
30 

AMERICA OELNTE. 1 9 70 1 o 9 o I I,, I,,,,,,,,,,,,,,,, /,," ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, 
85 

Cl!NTROAMERICA 1 970 1 1 9 O Jiiiiiii!i-!il!!!iii!i!!!lii!!!!i!!i!l!iil!!-

EUROPA 

EUROPA 

l • 11 
1971 111.0 

1 •• 0 ~·-~-ili!!ilii!ili!!!i!ili!'!!il!M11itl - 2410.. ,.... 1 

,tt?IHIO 

1970H10 

.... 4070 - .. 

1970 14 20 t 

NO HAY IN,Olt.MACIOll 

- J., . 

1>!u1toi:'A-. · · 
.. IQI .• ! •• , ! 

·", .. ~ .. '·· ... 

r· ""' lo.a 1 • rsrAoo• umo~·•. . AM•R'icAoa.ittfit 1110 .. ., o 
,.,,~ ·.··.'.~,;:/'.\<;\·.:~J .. :•,,:. ·,. -. ,. . :,1 ' 

.. ·:.::' .. ,.¡ ,., 

. ~ .... ~/. ·<-:: :. -~ .. ,.. .·,. ,: ·.: 
'. ·.' '., ' . - '. ~ -· 

FU ENTE : COMP!NDllN ÓF HOuSIMG tTATiJflc~ 1972';;. i 914'. Ui?l),ofiu;: ' '' '.' ' : '- ' 

·~ ' LOI P~N.I. PIRCAPIT.l. ~· ·- T.ÓNARON ÓIL ATLAI DIL -~~º lllÍUNDIM.,li1'.t 
' ':: .. · . ' ' . ~ ' - ' 

IO 

' ,., 
---

67 -·-· 

41 

51 

57 

11 

1 

1 

,' ..... :·.· 

. , 

"' 
... 

" 
·1..:\ 
i't,' 

:1 .. ·[; 



140' 

120 fll ... 
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¡ 
~ 
:e 

100 l&I 
Q 

11) 

l&I 

9 
80 .J 

80 

40 

20 

GRAFICA Nº 1.5.2~1 

,: .. ·, 

:: " ,_, 
' ,,, 

·, > , .. :~·\·':' 

u~so 

"le or. POBLAOION . 
• .• . AJASTECIÓA .27.!S 34.o 49 3 

FÜENTES: PLMI NACIONAL HIDlfAULIC0 1 l9n! SEGUNDA PAñTE 

IRAFICA Nº 1.4.t~I 
CUADRO Nº l.S.2~1 

63.0 

• ABA.S TECÍMIENTO POR TOMA Ol':~'TRO DE LA V!VIEHDA Y EN EL PREDIO 

,.... 

139,3 .. 
¡.' 

;'MITAS P.N.H. ·'' 
75.0 . 89.0 
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80 

80 

40 
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GRAFICA N• 1.e.2:-2 

POBLACION ABASTECIDA DE AGUA POTABLE EN MEXICC> ·· .. -· .. 
EN EL MEDIO URBAN<1Y SU PROYECCION CON HIPOTE-
SIS ALTA Y BAJA SEGUN LAS METAS DEL PLAN 
NACIONAL HIDRAULICO 

H. A\.TA DE POBLACION URBANA 

H. BAJA DE POBLACION URllANA 
METAS ALTA Y BAJA DE ABASTECIMIENTO. 

,•,,.!. -

lt 

' ' •••••• <¡ • 

.,1 • • - ~ 

. ,UENTES: PUM ltACIONAL'HIDRAULICÓ, llH HIUNDA PAltTI 

iltAPICA N• t.4.2:-1 CUADR'O ~· 1.9.l:i 
• Al~ITECIMIENO POR TOMA DENTltO l)E LA VIVIENDA Y IN IL PREDIO 

•, 

. . ·, ......... ·--,...,. .. ___ .. -,----.. ····-.,.- --··--·- - ...... · ··-- ... ~-------·"'----•~ -~·· ., _,.. .. _,. ___ ,.. ·----~~ ---·. 

. :j 

·e 1) . 
. ··o· 



t' -·: ~· . 
1f.~\· ., .. -.... ----~------------------------_,. _____________ _,, 

1. 

t 

~ 50 , , 7. 

¡! 
iil 
~ :r 
LLI 

40 o 
11) 
LLI 

9 
.J 

30 i 

20 

10 
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GRAFICA Nª 1.5.2~3 

POBLACION ABSTECIOA DE AGUA POTABLE 
EN MEXICO EN EL MEDIO RURAl!Y SU PROYEC
C ION CON HIPOTESIS ALTA Y BAJA SEGUN 
LAS METAS DEL PLAN NACIONAL HIDRAULICO 

HIPOTESIS ALTA DE POSLACION 

-·-·- HIPOTESIS SAJA DE POBLACION 

----- 1 METAS ALTA Y SAJA DE ABASTECIMIENTOf 
' \)~¡i.\. 

ti ~ 23.9 
poi:i1.Ac10 

90 

%, O! POBLACION MF.TAS P. N. H . 

............. A~BA._~!~~-C-l_D_A__. ____ --:8~.~6~~~~1-5._1 ____ ~ __ 2_0_.o~--~~-~-·G _________ so_.0~~~~~7º~·º------

FUENTES : PLAN NACIONAL HI DRAULICO, 1975 SEGUNDA PARTE 

GRAFICA Nº 1.4. 2:i 
CUADRO Nº 1.5.2.·I . 

.ft ABASTECIMIENTO POR TOMA DE AGUA DENTRO DE LA VIVIENDA Y EN EL PREDIO 



MAS DEL 

~ DEL 60 % 

o o o o o 

ººº ººº DEL 50 0/o 

¡x X X X 1 
X X X X DEL 40 % 

CJ MENOR DEL 

.. 

70% 

AL 70% 

AL 60 °/o 

AL 50% 

40% 

FUENTE: GRAFICA 

PORCENTAJE DE POBLACION QUE CARECIA DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE POR TOMA DENTRO Y 
FUERA DE LA VIVIENDA, PERO DENTRO Da PREDIO. 

( 1 N FOR MACION A 19 6 0-) 

Nºl,5,3~1 



-~ 
~ 

[U] X 

CJ 

~.,. 

xxx~~LAMINA Nº PORCENTAJE DE POBLACION QUE CARECIA DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE POR TOMA DENTRO Y FUERA DE 

MAS 

DEL 

DEL 

DEL 

x x x x ""-.. p:-x 
X X X X X 'x'"Jnr.!!"~'X X X X X . 
XXXXXXXXXX)(X <XX XXX 
XXXX XX XXX X kx X.\X XXXX 
X X X :< X X X X '< < ~ X X X X X X X X X 
xxxxxx xxxxixxxxxxxxx 

xxx xx xxxx~xxxxxxxxxx 

LA VIVIENDA 1 PERO DENTRO DEL PREDIO 
( INF.ORMACION A 19 7 O* ) 

X X X X X X X X X :~ X X X X X X X X X X X 
xxxxxxxxl,xxxxxxxxxxxxx ·xxxxx 

X X )\, X X X X !X X X X X X X X X X X X X X :'i< X X X X X X X 
X X X X X X. *-'X X X. X X X X X X X X X X 'l. X X X X X X X X 

X X X X "X X X X X X X X X X X X X )(,"~ X X X X X X X X X 
X X X X )\ X X X X X X X X X X X X lo\ X X X X X X X X X X..X 
X X .X X Xi X X X X X X X X X X X X XI X X X X X X X X X l "'• 

X X X: •• x X X X X X X X X X X x\x X X X X X X X f :x 

x .; ;~x ; .. v%··~ .. : .. ;.:7}).::: ~ ~ ~ ~ .. ~ \x 
, • X xy//% '/~ /' X X x'x X x.. "·« 

..V'>A/''-"''V~.x.: , 'x X X X X X X:. '\x X X 
°"''""'V'oy . :'X X X X X X X X" ' X X 

• / "x X < X X X ~,'.:i ,.,.•'Í< X 

/ ~ij)·X.:. x.x¡ -~XX X 
h/~· 1 ~X X X X 

/. ~xxxx 
,...)x X X X 
~xxxxxx 

O()()<:XJ~ ~· X X X X X X 

'-""""°'''~·X X X X X X . .,x 

úEL 70 ~{, 

60 ºlo AL 70 ºlo 

50 ºlo AL 60 ºlo 

40 ºlo AL 50 ºlo 

. 
MENOR DEL 40 % 

•FUENTE:· GRAFICA ~¡g 1.5.3.-2 
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GRAFICA N• t.5.3:i 

PORCENTAJE DE POBLACION QUE CARECE DE SERVICIO DE 
AGUA POTABLE POR TOMA DENTRO Y FUERA DE LA VIVIENDA 
PERO DENTRO DEL PREDIO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

':'. 

IN,ORMACION HASTA 1g6 O llf ¡ 

DEFICIT DE AGUA POTABLE 

, . ~ 
'' '.:": ... · ' 

':·' 
~0% 10\)% • • .2 

¡¡; • :::=:::¡ 98. 2 - 2.06 160 ·7 

TAIA DI D!fUNCIDN 

·re.o ,, 
n.1 
76.8 

.75.2 

74.8 

61.9 

----·t.?' -

92.4 - 3.04 670 

90.7 - 2.71 330 

89.3 - 1 .54 280. 

86.8 - 1 .3 9 280 

86.7 - 1.5!5 300, 

85.5 - 2.67 4!50 . 

83.6 - 1 .47 250 

83.4 o. 4 1 350 

82.7 - 0.95 380 

82.5 - 0.GS 350 

82.0 - 0.09 200 

81.4 1.09 440 

80.8 - 1.23 350 

0.63 230 
- . 1.00 260 

- 1 .14 17!5 

- 0.21 2!)()' 

0.31 290 

- 0.42 350 
1.93 180 

3.71 280, 

o.4a 31!5 

OIW 240 

o.oa 315 o 
2.09 240 

c::===="::X:====::::i 58. 9 !.1 e 300 

240 

200 

3!50 

210 
22!1 

57.3~ 2.09 

52~::::::- 4.69 

~----- . 1.4~ 
-------4.4!5 

6.!57 ' 26.3 

~UNIDOS MV<ICANOS L---------------' 68 ,4 

ill1 INDICE DE DESARROU..0 SOCIOECONOMICO (LUIS UNIKEL) 
4111 TASA DE DEFUNCION POR CADA 100 1000 HAB. PARA LA.POBLACION GRAL. 

POR ENl'ERMEDAD INFECCIOSA Y PARASITARIAS 

[ 

UNll<EL L. "EL DESARROLLO URBANO DE MEXICO"i9761 P.362 

• FU ENTES:- VIII CENSO GENiRAL DE POBLACION, SIC 1960 

ATLAS DE LA SALUD S 9 A 1973 
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GRAFICA Nº 1.5.3;-2 

PORCENTAJE DE POBLACION QUE CARECE DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE POR CONEXION DENTRO Y FUERA DE 
LA VIVIEN.DA POR .ENTIDAD FEDERATIVA . 

. 1 OAXACA 
.9 

( t'NF'ORllACION NAITA 1910 .. l 

... DE,ICI T DE AGUA POTABLE 

llt-1 •• 
..._ ______________ __. 77. 2 . -1.1 5 450 •• 

750. 

2GUERRERO 

3 TABASCO 

•.' e _,,~ J 73.1 - o,72 220 
e ............ 72.5 0.91 300 

355 
2 71. 

175 

260 

482 

220 

210 

;, 19 

300 

272 

4QUINTANA ROO 

5ZACATECAS 

6 CHIAPAS 

7 ltl DAL.GO 

8CAMPECHE 

9S. LUIS. POTOSI 

IOTL.AXCALA 

11 NAYAAIT 

12PUEBLA 

13 QUERETARO 

14 YUCATAN 

15 MICHOACAN 

IGSINALOA 

17 VERACRUZ 

2'fCOAllUI L.A 

28J.t.l.JSCO 

29COLIMA 

!OAGUASCALIENTES 

31 NUEVO LEON 

:52 DISTRITO FEDERAL 

70- "==t_: .. p~ ,- =~:: :~-~: !~~ 
1 .... -:•:::¿ 67.7 0.54 200 

67.3 1.33 200 

e1.o o.66 2 50 

65. 2 o. 24 200 

65.0 0.12 200 

64.7 0.63 270 390 
. \ 

63.4 1.67 300 457 

62.7 1.13 200 230 

60.9 0.50 150 251 
T .. A DI DIPUllCIOll 

120 

:::¡ 40.4 

33.7 
32.7 

/ .¡ .,...,,.,,. 
1 ~--a::;-<-~129 .8 

c:::=:=::l'l< 18. 3 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS•-------------' 50.8 141 289 

*' INOICE DE DESARROLLO SOClECONOMICO 

t·1 TASA DE DEFUNCJON POR CADA 1001000 HAB. PARA LA P.OBLACION GRAL. 

i;a TASA DE DEFUNClON PO H CADA 1001000 HAB. PARA LA POBLACION INFA~
TIL1 DE 1 A 4 Afilos 

*FUENTES: "ATLAS DE LA SAL.UD", SSA 1973 P.P. 49,!58 Y 82 e 
UNIKEl. L. "EL DESARROLLO URBANO DE MEXICO" 1976 
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PORCENTAJE DE POBLACION QUE CARECE DE SERVICIO 
DE AGUA POTABLE POR TOMA DENTRO Y FUERA DE L1' 
VIVIENDA PERO DENTRO Da. PREDIO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

:=====i 19 6 o 
-1970 

Cl.AVE: . ' 

DEFICIT DE AGUA POTABLE 

o 50 % 100% 
" 1 •z •• 

1 QUINTANA ROO ::=:::::J 98.2 - 2.06 160 4.87 
20AXACA 92.4 - 3°04 670 5.BI 
3 (,iUERRERO 90.7 - 2.71 330 4.82 
4 ZACATECAS 89.3 - 1.54 280 7.96 
5 TABASCO 86.8 - 1.39 280 2.77 
8 TLAXCAL A 86.7 - 1,55 300 6.23 
7 CHIAPAS 05.5 - 2.67 450 3.90 

&HIDALGO 83.6 - 1.47 250 4.91 
9MEXICO 83.4 0.41 350 2.68 

10 S.LUIS POTOll 82.7-0.95 380 4.34 
11 YUCATAN 82.5 ··0.68 350 4.81 

12 DURANGO 02.0.:.0.09 zoo 5.13 

13 QU!RETARO 81.4- 1.09 'l40 3.33 

14 PUEILA 80.8-1.23 350 3.65 

15 S 1 NALO A 79.6 0.63 230 2.71 

lliNAYARIT "";¡r=:=i 
78. o - 1.00 260 2.41} 

17MICHOACAN -------==-:i 77. 7 - 1.14 17 5 3,55 

11 CAMPECHE 76.8 - 0.21 290 1.81} 

liVIRACRUZ 16.?. 0.31 290 2.55 

ZOGUANAJU ATO 74.8 - 0.42 350 3.16 

218.CALIFORNIA SUR 1 ===-, 72.5 1.93 180 2.11 

2290 NORA 64.0 3.71 280 2.45 

U.tALISCO 63.0 0.49 315 2.68 

24MOIU LOI 61. 9 0.40 240 1.49 

acOLIMA ao.o O,Olit ?llSO 2.37 

aeCHIHUAHUA !Is.e 2.00 240 2.H 

t1 COAHUILA 58.9 3.16 300 2.80 

28TAMAU LIPAS 5 7. 3 2.09 240 l. 79 

298.CALIFORNIA NTE. 52. 9 4.69 200 1.43 

49.4 1.41 350 1.92 

48.3 4.45 210 1.70 
30AIUASCALllNT!S 
31 NUEVO LEON / 

H DISTRITO f'E DERAL 26.3 6.57 225 1.31 

ESTADOIUMIQOIMl!lCICANOS 11n,A 1 68 4 2.40 

4' 1 INDICE DI!: DESARROLLO SOCIOECONOMICO ( 1960) 

*• TASA DE DEFUNCION POR CADA 1001000 HAB. PARA LA POBLACION GRAL.POR LAS 
., INDICE DE ABASTECIMIENTO ( 1960·70) IENFERMEDADES INFECCIOSA y PARAC ITARIAS 

{

UNIKEL L. "EL OESARROYO URBANO DE MEXIC0 11 1976, P.362 

*FUENTES VlllC~NSOS GRALES.DE POSLACION, SIC 1960-70 

ATLAS DE LA SALUD SS A 197 3 
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GRAFICA Nº 1.5.3:4 

PERFIL.ES 1960 Y 1970 DE L.OS DEFICITS EN EL ABASTECl
MlENTO DE AGUA .Por :\BLE POR TOMA EN LA VIVIENDA 
Y:EN:·E~ PREDIO Y ·POR ENTIDAD FED~RATIVA DE ACUERDO 
A•-t.:0$•· .. INOICESJOE< ~BA9TECIMIENTO 

"' • '. ! !·.'=,~-~~' ·, <-; :· . ''. . : ;, ·; . . . . , 1 • ' 

1 ·'· 

1 ~ACATECAI. 
2 irL.A)(CALA . 

1 
3 PAXACA 
4 DURANGO 

S HIDALGO 

1 "le .:: ·~· ::;~~~~~~~~~~-=-=-=-=-=_ =i_T._3____,! 7.9, 

c:::===:::::::::::::;.::::::::::::::::=:::;:;:::=::i 5.8"> ''.l< 
..-::===="=' ========:::J 5.13 -· ,.,. .... .,.., f" c:::=========::J 4. 91 \1...., 

S QUNTANA .ROO 

7GUERRERO · 
·cc:::==============::::i' 4 .e1 ............ ;:« 
....._ ______ ____, 4 .82 X/ 

8 VUCATA!'-1 

9 S. LUIS POTOll 
1 O CHIAPAS :, . :' ' 

, .. 
1 1 PUEBLA :,> . 
1 2 MICHOACAf4 .· 

13 QUERETARO 

1. 4 GUANAJUATO 

.c:=========::i 4.81 \,,...,, 
4.34 

c::==========:::::i 3. 98 

3.815 .;/ 
3,55 "'\ 

3.35 ,,.,,°" 
.-.-X 

1 5 COAHUIL.A r:======i 2..BO ........ 
~--

16 TAllASCO ,.,!; ====:=:::::J 2. 77 -,,. 

1 T SIN ALOA ------ 2. 71 11;/' 

11 ME X 1 C O c:::=:====::i 2 ,68 - ~ 
18 ,JALISCO 2.66 ""' ....... -.......... 
20 VERACRUZ 2.53 "-11, 

21·NAYARIT Z.49 ___..\ 

Z 2 1 ONOR A · C:I =======-i==i 2 .45 _,,..---- r .---
U COLIMA , 't:= 2 ~ t' 
24 CHIHUAHUA º· .. · 2.3~ 

IOjl.CALIFORNIAIUlt,. 2.11 "-..':;ic .....--- --26AOUASCAL.llNTH t'.I ==.:=:::::::i:J 1.92 e<:::.:._ )loe.-:::_:-_:" 
1 .89 ---=--- -..:>I< 2 7 CAMPECHE 

28TAMAUL..IPAS 

29NUEVO 1.EON · 
1.79 ,.:::'_,. ..... -----

:50MORl?L08 ic:::==::i 
3 1 B.CALIFCRNIA NTE. r==:i 
5201STRITO FEDEl!AL c::::=i . --
STADOS UNIOOSM!XICANOl._I ___ _.l 2.40 

----
............ 

:-~ 
.JI"',... 

, {----.PERFIL. DEL OEFICIT EN 1960 , % 
CLAVE -.---- PERFIL DEL DEFICIT EN 19 7 O , % 

c::==::I INDICE DE ABASTECIMIENTO 

FUENTE: CUADRO N• 1.IUl.·I 

. ,:·,_ ; . .: 
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GRAFICA N' 1.5. 3.·5 

. VARIACIONES 1960- 70 EN EL DEFICIT'DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
CON SUMINISTRO DEN'f'10 DE LA VMENDA Y EN EL PFEDIO ENTIDAD FEDERATIVA 

VALORES AHOLUTOI·. 111 MIL! . O! llAIJITANTH 'YAlllACIONU US~CTO·A ltlO 
~ ~10 l!O ~o 4C so 40SO l011 'º '°· 

1 VERACRUZ 216+="' ~ - _ 

~M!~~-~ e 20AXACA 

!PUEBLA 

4MEXICO 

!5 JALISCO 

8 MICHOACAN 

7 GUANAJUATO 

11 DISTRITO FEDERAL 

9GUERRERO 

10 CHIAPAS 

11 S.LUIS POTOSI 

12 HIDALGO 

13 CHIHUAHUA 

14 ZACAfECAS 

1!5SINALOA 

1 6 DURANGO 

1 7 TAMAULIPAS 

29 tJjl!iijjjiijjjiii!i!!!J!ll z 
~ 23 l!ii!!!l!!!!!!i!!!iiiiiiiit 
~ 

(1) 
l&J ... 
z 
~ 
iii 

... <t _:z: 
uw 
-O 
k. (1) 

"'l&J 

o ..J 95 ·--1111.!!!!!-----.. 
!50 

209 :z: 
111 
o 
(1) 
111 
..J 
i 
z 
111 
111 
g 
:::> 
..J o 

58 i 
(1) 
l&I 

70 a: o 
..J 
C( 

.. -
o~ 
¡¡:: 

·w·"' 
,Q o 

> ... -
111 ... o C( 

o ..J 14 .. w 
z 11: 
111 111 ·-•" :a w \¡ .., a: 

zo so 40 

t 
u -¡¡ • 
l&J ' o • 
.J 
1.11 111 
a o 

> 
o ... 
... ~ 
z l&I 
l&I oc 

1 8 COAHUILA 

19 NUEVO LEOlf 

77 ~ 
... 

a: o 
u ..J 
z C( 

~---14 ; : 

20YU CATAN 
u 
I&. 

2190NORA l&J 

22TABASCO 
Q 

23 NAYAR IT ..J 

24 TLAXCALA 11.1 
o 

2!5 QUERETARO 

211.CALIFORNIA NTE. o ... 
27 MORELOS a 

'l&J 
28 CAMPE~HIE 
29 AGUASCALIENTES 

-a 
... 

soct>'i.IMA 17 et 

31 B.CALIFORNIASUR 
m 
C( 

32 QUINTANA ROO 

-> -
29 

16 

. !I 

·" 

31 
.. 

18 

51 

..... ···-· 111 

2.!5 

... oc 
C( 9 
111 C( 
C( > .... 

_,,, .... _, 

"' ,. 
•,' 



l 
HERMOSIL.LP i ,. 

:· .... : 
CHIHUA!tUA 

CIUDADES ESTUDIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA A LA POBLAC!ON Y A LA INDUSTRIA 
( 1974) ,Y SU RELACION CON EL "PLAN NACIONAL 
DE ·oESARROL_~o URBANO~ (1978) 

/ 
.:' 

: ... 
~.. .. ...... 

1"' 
•\o '\ 

... \ ........ .,,:"'"·'· .. ,·: ,J,{~-~NTERfl 
.. y~ \\ '* SAL.~~\.,1.0 ) 

'r;~·~.~r?l'! .......... r.. ..r . r 
: DUR~~~·~·~.· ,../·~ ·: 

4-... + :' ...... '\.. .... : ... ; 
~'J\rLAH; • 

... •,.: I~'\ "' '•,,, ''"• J••• •• ,, .... ,,,•''''¡'.,. 
\ . \.h .. /\ LtL.·P: 
\ ...... ¡ • ; ..... ,;r-
! ;AClU~QAt.:IENTéS""" '. ~ 

" t ·: ...• , ... · ..... :.?····.: ... :· .... , 
•'• • ~.l- dRo' • •" \:' :T /'+ ,•' ,· \°'" RICA 

-}. L.EON \ • \ •" ·,a 
ADAl.AJARc¡;;;:;f'''"""·:;,;_. :::( ·¡ :" • ( ~···; APA 

. : ,..-· 1 .. !: .. .,_.: ..... ,•4 
.·"""\ '. MOAEL.IA .: + i·?'. ..:' :, " 

. /" "•.. TO~UCA j '.\ .¡;UEB'fA ERACRUZ 
........................ ::Q·: 
.: cu~~NAVA!;A .... 

\ •• ........ : ••••• 1 : • • • :"·· •• 
• CIUDAD CON SERIOS P.ROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD 

o CIUDADCON ALGUNAS LIMITANTES EN CALIDAD \ ~ •• /"! •• ••. : ~ ...... ·~ . .... .. .. r·-· 
o CIUDAD SIN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO ..(¡.. + ... ·;. OAXÁéA ! " ") * CIUDADES OUE CRECERAN MAS DE 1,0001000. DE HABITANTES AL AN"O 2 000 t. 
+CIUDADES QUE CRÉCERANENTRE 5001000Y900 1 000 HABITANTES AL Ar'íO 2000 ~ r·-

FUENTES: CUADRO 1.6. 2 .-2 Y "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO" 1978 ""'-0 

'j 
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soo 

lOO 

100. 

~10, 00 O m1 llonn 

d• m' 

DISPONIOILlllAD 
PDTENCl.~L 

REtJOVAr:lLE 

Generuc1Ón 

------ .. --- u....., •. _ .. ___ .............. _ 

1~·1 
1
.......... Al~•JO ··--.... t:~:~J .\ouJ potablo e \ndu1tr10 

GRAFICA Nº 1.6.2~1 IS¡\ LANCES lllDRAULICOS 19~0 · 2000, 



GRAFICA Nº 2. l. 1 

C0fv1PARACION DE LAS TARIFAS CON LOS COSTOS 
DE. OPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

TARIFA .$/ M3 · 
COSTO DE OPERACIO.N. $ /M3 

(DATOS DE 1977) 
(DATOS DE 1~76) 

$ 1.00 
+ 

$ 2.00 $ 3.oo 
+ + 

... ' 

1 GUANA:J.UATO 1 1 
2 . CO~ARCA LAGUNERA Y.í 1 

3 QUINTANA ROO ----l!llill--l:'Dl--m::::::i2.7T 
4 '8AJA CALIFORNIA SÚR ---·~--'r..:··r=' ==:::::::i2.lle 
5' .QliR~NGÓ . --••º1i·cªª=

1
.:;:
14
;=:==::::::::i 2.ll4 

6 ZA:.CATECAS ----~=.:::::==:=:i 2.12 
7 GUERflERO •••••

1
1::·º::

1
:::;;==:::::::i2.08 8 $ ONOR A ----•111'~·
2

;::
6

::::==i 1.ae 
. 9 'SINALOA . ---ll!!!l~k1.2=º===:i 1.a7 
1 O . NU!.VO LEO~ ----ºc·ª=ª==:===i 1.eo 
11 TAMAULIPAS 12 -----~llllQ.l.'»WIMJiilllÍ(J"

7

~.es 
'1;2 ·QUERETARO -----•t:·14

:::::::::;:;.:i1.7e 
. 13 CAMPECHE _, '·"~.ss 

1 4 COMISION DEL PAPALOAPAN 1 1 
O.l!4 

1.5 '.JALISCO ••=.::==::::::::J 1.4ll 
16 .'MORELO.S ••C:::::::::~11.11s 
17: VERACRUZ 12 

1·~·-1.n 

: : : :~~:~:~AN 1 1 ~n i'.·:: 
2 O ; OAX ACA o.ee 1.28 
2 :1: . N~VARIT º·4

' 11.24 

2 2 . COAHUILA º·4
• 1.24 

2 3 · S.AN LUIS POTOSI 1 1 c:::::=;;::;:;::=::::::i1.2ll 
2~ :MEXICO º· 15º 1.00 

2~: YUCATAN °152 o.av 
26 .TAIASCO 1 1 o.u 
2 7 .• PUIBLA 1 2. -lllllJ!l!'!ll-º·1,2 

2·8 AGUASCALIENTES 0
'
4 J o.:;• 

29 CHIAPAS 12. º·ª:o.u 
30 TLAXCALA 1t 1 o.se 

l 

1 1 NO HAY INFORMACION DEL COSTO DE OPERACION 

12. TARIFA MENOR AL COSTO DE OPERACION 

FUENTE: 

t .• 
. -¡· 

S.R. H. DIRECCION GENERAL. DE OPERACION DE SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO ( 1977) 

. ~ ¡~".. ' \' ·• ........ -·~ ... ~ .. , ....... ,..-- ~ .... ·- .. 
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GRAFICA N2 2.1.2 

VARIACION DE LA TARIFA MEDIA DE AGUA 
P,OTABLE A NIV.,E.L NACIONAL DE 1970 A 1976, 

,• 

·· EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR LA S.R. H. 

(PRECIOS. A VALOR CORRIENTE) 

... 

1.50 

1.00 

0.77 0.77 
0.75~-~---t:>-----¡¡..-~ 

o.50 

':-.:· 

o N ,,, .,. 11) ,.. ¡: ,.. ,.. ,.. .... C1> OI OI OI OI "' 

FUENTE: S.R.H. DIRECCION GENERAL DE OPERACION DE 

Sl.STEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

e 197'1> 

1.32 

ID ,.. 
01 
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!] LA M 1 NA N!! 3 • 2. 1 

MECANISMO Y DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO PARA LA CON CES ION 

I 
-~~~~i~·~---· ' . 
' ' : ... OC[CUl![ .. 10 a:"'"''Sfl!;o\Tr.., f 

:~:·:i~~T{c .. ~~ii!:::~: .. !¡~~ ~ 
lfüif;'~:-.~~·=;f~~Itw~· Li~/~FSi~~~~ 
lr1u11va T'Ht1.!oC1(•.a OH. 1 ~Cai. stC~t0""' 
J .. itO•OfOlt : L __________ J 

1 

í 
¡ 

DE AGUA POTABLE 

USO l#91. .. 0 IA•M &'"'l,.JC.a l,.A IA-OP S( l:llLICA A r-------, 
~-"-"_'_"_'·-·-•"'lEL•CICfl OE 1----1 .. :oct:.'::~c::::;!:·r-------------------1~· 

l.llltQV(C,.aOl'L"'~ 

XL.&GU& 
euut,. O .. E"ª" t.OS 
SISTE•&S. 

¡;;r-----Di ~-,:.~co~c~"~ 1--------W~ 
-Tasau.ta•.O•.ST•~ 1 
::-n:~a~"" UIS l 

ª"°ª111•.t:•fO •Oll ... 
~.st•uno « U.MOi' 

'-"• .a..iTi:J•,.:._• u:is 

•• , .. , H: o•UGA • ;.....::,.(CTOS .... _ .... ts: 
~;:;,~¡~""a~1!,a.,i-----<-¡.~~uO: .·::~~ f---------&;l""ª"cu:-os,tST\l:ics: 

>--="---===---li.:"ªSTa Ul'S .,:JtSTOS lct f'll[lll'~EltSIOll T 1 
¡ ;~~": .. ~oos COll :ocrt•••ACIOll Ot : 

SANO" S[ c:e1..,c¡a a 

>--=----< >----11»1 ~;:;:;zC:11".~~sc;::8u• ,__ __ .-; 

11-as T••lf"AS OU[ 1 
1 1 
¡•ll'(!IC•TC C. ""0-

J,.ll'OlllOTO•. 
1 
1 

DEL SERVICIO 

1 

,--------/~ : 
IUMOP Ctu.6'1& n.: 1 
: CC*TRlTO OE to•1 l 
¡CESIOI co,. et. 1 1 
1 .. tllOllOTO• 1"&11.li LAI 1 
j :::.:s:•:::~:::-: 1 
l111(llTO OltL Stsfl:.t---ti;G.. 
!·· llUhlO Of. ACu&: 1 ~ 

""l lf'OTaet.lt. 1 ¡ -:------- 1 l : , .. 
: ... 01' Of!:a!:..a >1---il••! ,,) ;lll 

ID. N-•s:I OC:: '--------' 1:::: 
f U.Snl.stCIOll OCJ 1 
~t.aS O••&S T : 1 ~ 
¡uhtl9Dlt ltL 1 ·~ :U1'A DI: tt.Clt-: I~ 
1.au• ce L•S l lr ______ , ........... 111 1'8 
J•S••S A'- J 

i:!!'!Or~_,>i :aa,.gp CltUlll.li n. : 1 ~ 
: CtllTRlTO DE COI·: : e 

:~I~: ~:l~L l.7- ~ 1 ~ 
laC•l•ISTtllACJOll 0 !.._____.h!:;:; 
J 0"(.ltACl01' T -·'T~ ~ ;;¡ 
l111•1t11TO Cll. ~'3.~~I 1 

T &""0§&11 LOS SJST[-
1 
1 
1 
1 

!:T•UG::_.":..';(I~~ l } a 
!----1~ ~'"--'-.=.:..;.c..'-j1:9olOl"[tllACIO•. 1 J 

1 1 1 

l 
r 
i 1 

1 
1 
1 
1 
1 

... 110~ SOU(lfl. 1&•11 U\.ICl.lt& LA ¡U•OP SE Da.110..& .;¡ 1 : 
L&CO'<U•Olld<--------U..&elDl'I OEl.lSO~---c.& .. t.&11,CC..:i...O---.-f--------------------I•.:: :!':::ce .. • ~c~u~~;~'""gn- ~~~~~·~::-~:~ : 

L_ _____ _ 

.:._ N 0-T.A 5 . iA LINEA ~E PUNTOS SON OPER&C;OtlES PltOP'UESTAS 

1 
1 

FUENTES 
LEY FEDERAL DE AGUAS. llEGLAllENTO CE AGUAS .M PllOl'EDAll 

~ NACIONAL Y DEL ACUERDO PRESIDENCIAL DEL ZI FE•RE•O DE 

~---.----1977. 

1 : 1 
; ; 1 

L---__ _........... : 
1 
1 
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