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1.NTRODUCCION 



INTRODUCCION 

La Constitución Política de Jos Estados Unidos 

Mexicanos. piedra angular de nuestra organización jurídica política. 

consigna disposiciones que dan contenido social al desarrollo nacional. en 

un marco de equilibrio entre libertad y justicia. 

Establece lineamientos claros para crear las condiciones 

que permitan a los mexicanos el acceso al bienestar social y a un 

adecuado aprovechamiento de Jos recursos nacionales. 

Es innegable que las disposiciones legales y 

reglamentarias tienen que ajustarse. en Ja medida que esta lo exige a la 

realidad histórica de nuestro país, es por ello que resultaba imposte.-gable 

contar con una nueva legislación en materia de aguas en nuestro país, que 

propiciara una mayor participación de los usuarios. otorgara mayor 

seguridad jurídica respecto de su explotación. uso o aprovechamiento y 

diera un uso eficiente del vital liquido. que además proporcionara una 

conservación en su cantidad y calidad. que fomentara un mercado de Jos 

derechos sobre el agua y que. en general permitiera una mejor 

administración del agua para el logro de un desarrollo integral 

sustentable. 

Era imprescindible a su vez, renovar la Ley Federal de 

Aguas. cuya vigencia durante 20 años ya no respondía a los 
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requerimientos de la época actual y al esquema de modernización en que 

nos enconrramos inmersos como Nación. 

La Ley de Aguas Nacionales obtiene su denominación 

precisamente del anículo 27 Constitucional. por ser el precepto que 

regula las aguas que son de propiedad nacional. 

El te)(to Constitucional precisa que las aguas nacionales 

son bienes del dominio pllblico y que como tales son inalienables e 

imprescriptibles; es decir, que se encuentran fuera del comercio y que 

para que los particulares puedan acceder a su explotación. uso o 

aprovechamiento, requieren que la autoridad, mediante Ja figura jurídica 

de la concesión. se los permita, con el correspondiente instrumento 

jurídico denominado título de concesión o asignación. 

En razón de ello. al establecer Ja propiedad de Ja 

Nación sobre las aguas del país y al considerarlas bienes del dominio 

público como elemento fundamental de Ja regulación y reglamentación de 

las aguas nacionales, concilia así, el interés público con el privado. 

El objeto de la Ley de Aguas Nacionales. es el de 

regular y administrar en todo el territorio nacional, las aguas que 

considera como tales el artículo 27 de la Constitución. en un marco que 

redefine el papel del Estado y que corresponsabiliza a todos Jos usuarios. 
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Er:t este marco, la ley garantiza Ja conservación del agua 

para el beneficio $0Cial; la producción industrial. ag.-opecuaria y de 

servicios y pretende crear conciencia en Jos usuarios para un uso mas 

racional del vital liquido. a fin de preservar su cantidad y calidad. dentro 

de un nuevo esquema. 

Podemos afirmar que este instrumento legal se 

encuentra a la vanguardia de las legislaciones que en el extranjero existen 

en esta materia. ya que recoge no solamente las tendencias actuales de la 

modernización hidráulica sino ademas. las ricas experiencias de nuestras 

legislaciones anteriores. así como también las derivadas del estudio deJ 

derecho comparado dirigidas a fomentar una nueva cultura del agua. 

Se orienta también hacia Ja consecución de una 

administración integral del agua; consolida Ja programación hidrituJica y 

seftaJa a la Comisión Nacional del Agua como Autoridad Federal única 

para su manejo en cantidad y calidad. 

Es por eJJo que el presente trabajo es realizado con el 

objeto de crear conciencia y dar a conocer a Ja población. la imponancia 

que tiene en nuestro país el vital líquido y Jo que conlleva su correcta 

distribución y vigilancia. así como seflalar la función que desempeffa Ja 

Comisión Nacional del Agua como Autoridad Administrativa en Ja 

materia que nos ocupa. 
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1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1. EPOCA PREHISPANICA. 

Sobre la materia de aguas. poco conocida, pero de gran 

amplitud e importancia. todos los pueblos desde remotas épocas han emitido 

diversas reglamentaciones y normas precarias para su distribución y manejo. 

Por lo que hace a los pueblos desarrollados en el territorio 

mexicano. atinadarncnte Francisco Calderón dice: ºse sabe que algunas de las 

civilizaciones más avanzadas del México antiguo que tenían una cultura común 

aunque ya se percibían diferencias .. '. como la de los Olmecas._ Mayas, 

Zapotecas. Mixtecas. Teotihuacanos y Toltecas. poseían un orden politice y 

social nonnado por leyes cuya cualidad y distinción especial. era el ser 

reveladas de generación en generación de manera oral. así abuelos a nietos. 

padres a hijos. instruían a sus familias para crear en éstas el espíritu conservador 

de que las leyes fueran respetadas. independientemente de que fueran plasmadas 

en códices o pinturas. 

Para definir a la región Olmeca diremos que esta cuenta con 

.. unos 200 kms ... de largo y 75 krns .• de ancho. y se locali:;r.a en la costa del 

Golfo de México. limitada al oeste por t:l río Papaloapan. en el hoy Estado de 

Veracruz. y en el oriente por los ríos Blasillo y Tonalá en el de Tabasco. Esta 

1 Calderón, Francisco R. Historia Económica de la Nueva Espana en Tiempo de las Austrias. 
Primera Edición. Ed. Fondo de Cuhuru Económica. México. 1988. p. 26. 



zona de t 2,000 kms2, no sólo está cruzada por ríos de enorme caudal. sino que 

en gran parte está cruzada por extensos pantanos que impiden Ja agricultura. a 

no ser mediante grandes obras de canalización y drenaje; además, siendo una 

tierra baja con una altitud promedio de 500 m., sobre el nivel del mar en Ja 

sierra y de J 00 mts .• de ahura máxima en eJ llano, el clima es sumazncnte 

caJiente y la vegetación de tropical exuberancia. entonces inextricable. La 

agricultura sufría pues. por exceso de agua y no por aridez".2 

Sirve de base Jo antcrionncnte citado, para tener presente Ja 

situación geográfica que guardaba Ja civilización Olmeca. aquí el problema 

principal, era Jo enn1ara11ado y confuso de Ja exuberante vegetación, podríamos 

pensar que una de las circunstancias por fas cuales se consideró legislar en un 

momento dado las aguas Íue su cscasc~ pero en este caso, Ja agricuhura sufr{a 

por exceso de agua. hecho que cxigla control para obtener beneficios, sin 

presentar pérdidas en Jos cultivos. 

Por Jo que hace a Teotihuacan .. pasó a ser, después de Ja 

destrucción de Cuicuilco una zona urbana dispersa con una extensión de entre 4 

y 6 kms2 y una población de entre 5 y 10,000 habitantes; para los principios de 

Ja Era Cristiana era ya una ciudnd de trunat1o regular con una población de entre 

30 y 50,000 personas aproximndamente". J 

Hecho importante al tener o carecer del vital liquido, es su 

distribución a Ja población~ Teotihuacan como se menciona. era una ciudad 

consideradi! como de tamrulo regular, lo que también obligó o. instaurar 

regulaciones parn su mejor aprovechamiento. 

2 Jbldern p. :?9. 
3 lbidem p. 35. 
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La región maya ucomprende la totalidad de Guatemala y 

Belice; toda la Península de Yucatán. con los estados de Quintana Roo .. Yucatá.n 

y Campeche .. asi como la parte oriental de Tabasco y Chiapas. en la República 

Mexicana; la parte occidental de El Salvador y la franja Hondurei\a de la 

frontera entre este país y Guatemalan.4 

De lamentarse es que. gran parte del conocimiento que en 

materia de derecho tuvieron nuestros antepasados fuera destruido en época de la 

conquista y sólo tenemos acceso a su avance por el legado que hicieron 

historiadores y cronistas de Ja Nueva Espaila .. que como en otras materias. 

fueron frailes religiosos dedicados a la evangelización y estudio de Jas culturas 

subyugadas. 

Esta civilización fue una de la.~ más floridas e importantes por 

su gran extensión que llegaba a circundar lo que ahora es Centro-América. 

Para los ciudadanos del Valle del Anahuác era importante 

respetar siempre al individuo. mientas no se afectaran los intereses colectivos9 

por lo tanto crearon autoridades corno tribunales que se integr.iban como 

tradición por los hombres más sabios. para impartir y procurar justicia en todos 

los ámbitos. 

Por ser un pueblo avanzado. al igual que existían distinciones 

también se daba para aquellos que transgredian la ley castigos; se sabe incluso 

de la existencia de cárceles llamadas tlalpiloyan o cuahucalco. que era una 

especie de jaula improvisada en cualquier parte de la ciudad. 

Corno correspondencia de los castigos. existían las 

recompensas por ser un buen ciudadano el reconocimiento y estimación era 

4 Jbldem p. 40 



general. situación que se traducía en respeto, distinción y ayuda siempre que lo 

necesitaban. 

Al decir de Lanz Cárdenas. el criterio sostenido .. por algunos 

historiadores ante la ausencia del derecho escrito de los naturales del territorio 

mexicano. se concretaron simplemente a negar Ja existencia de sus leyes. sin 

embargo. en contra de tales opiniones. es de mencionarse que en la materia de 

Derecho. se expresaba que entre los grupos dominantes del Valle del Anáhuac 

con los pueblos que se encontraban bajo su dominio. estaban en libertad de 

regirse por sus propias normas. pero se encontraban sujetos a los Mexicas. 

particularmente por las "'Ochenta Leyes•• expedidas por el Rey Netz.ahualcóyotl 

conocidas y publicadas por su tataranieto. el historiador Femando de Alva 

lxtlilxóchitr·.~ 

Las Ochenta Leyes regulaban desde política. cuestiones 

judiciales. penales. del orden familiar como lo es el matrimonio. la milicia. 

tributos. libertad y esclavitud y patrimonio entre otras. Francisco Xavicr 

Clavijero lo señala en .. Historia Antigua de México·". pero como si fuera común 

entre los historiadores .. no mencionó la existencia de regulación relacionadas 

primitivamente con las aguas. así como con su propiedad. uso y control'"'." 

De esta manera. no podemos afimrnr o negar si en las Ochenta 

Leyes. regulación vital entre los Mexicas. consideraron de importancia este 

irrcmplll7..ablc y vital elemento de la naturaleza. 

Según la estructura del gobierno del imperio. Jos estados 

aliados se habían dividido las funciones gubcrnamcntalc.:s. Al Señorío de 

5 Lanz Cárdenas. José Trinidad. Consejo Editorial del Gobierno del Estado Je Tabasco. 
Primera Edición. Tumo J. México. 1982, p. 11 
6 lbld~m p. 12 
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Texcoco Je correspondía formular el derecho de la federación y en base de leyes 

comunes. impartía justicia en asuntos delicados como delitos de homicidio, 

asuntos civiles de dificil resolución y conflictos de límites territoriales. También 

se ocupaba de dirimir y arbitrar en conflictos de tipo faJTiiliar y dinástico entre 

los distintos sefloríos que existían en el Valle de Anáhuac. además de dirigir y 

ejecutar las obras públicas. caminos. calzadas. presas. acueductos. acequias. y 

edificios públicos. Por último debía asimismo llevar el archivo y registro de la 

genealogía y convocar a juntas de sabios. 

Tenochtitlan por su parte, se encargaba del aspecto militar en 

todo el territorio y la dirección del comercio y los correos. las grundcs 

celebraciones litúrgicas y solo ejercía gobiemo en su propio señorío. Por último 

Tlacopan tenia a su cargo Ja ejecución de monumentos y obras de arte. las joyas 

e indumentarias de Ja jerarquía y demás población civil y militar. 

Cabe mencionar lo seftalado por Lanz Cárdenas. en relación a 

los pobladores de México. que .. para las culluras autóctonas. al igual que para 

Jas otras civilizaciones de la tierra. el agua fue de gran importancia. y para Jos 

pobladores del Anáhuac a tal grado que dicho vocablo quería prccisan1cntc 

decir "Junto al agua"; ya don Manuel Payno escribía acerca de ello. diciendo: 

••cJ agua vino a ser camino ineludible para la supervivencia y su vocublo se 

elevó a igual categoría. el idioma náhuatl incorporó palabras que ilustraron la 

vida nueva en gcografia tan singular; Ja voz Anáhuac con que se conoció a 

través del tiempo la región habitada por los aztecas. expresó la idea de vida 

ºjunto al agua .. o ••cerca de ella ... 7 

7 lbfdem p. 13 



El hecho de vivir ""junto al agua•\ nos indica lo que 

significaba el vital liquido para la vida de los Mexicas. el agua servia para la 

pesca. la navegación y para la construcción de ""obras hidráulicasº". 

Los vestigios de obras hidráulicas antes de la llegada de los 

espaftoles. traduce el grado de desarrollo -que para nosotros es considerado 

importante- que alcanz.aron las culturas indígenas. Su conocimiento ha sido casi 

exclusivo del domino de los ingenieros. y de un reducido número de abogados 

que hubieron pertenecido a la administración pública y que por exigencias de la 

propia institución debieron conocer el asunto para solucionar el problema 

hidráulico. 

Las obras mencionadas prestaban servicios como la irrigación 

agrícola destinada al cultivo. otras al abastecimiento de agua a las ciudades y 

otras más preveían las posibles inundaciones. 

Podemos ejemplificar las obras de irrigación agrícola. urbana 

y de prevención contra inundaciones y desagües. y que a pesar de los pocos 

materiales con que se contaba lograron que la red principal fuera muy extensa 

para esos tiempos .. por lo tanto. se reconoce el mérito y grandeza de la 

construcción. 

Por lo que hace a la agricuhur..i de irrigación. sabemos que fue: 

practicada en Mcsoaméricu. en el Valle de México se aprovechaban las aguas 

del Rio Tula. Lenna y Atlixco. ríos que se encontraban más cerca de la meseta 

del An;ihuac. 

Uno de los primeros indicios de que ya se habían iniciado en 

el MCxico Prehispánico un sistema de riego aunque rudimcnturio, han sido los 

restos de un sistema de regadío descubierto al norte de la ciudad de México. 



sobre Ja actual carrelera que une al Distrito Federal con el centro arqueológico 

de Teotihuacan. 

AJ complejo hidráulico se le ha denominado ••Maravilla'\ 

precisamente conectaba con el dique principal las faldas de Jos cerros MaJinaJco 

y MaravilJa. de esta manera el Valle que existfa entre estos dos cerros se 

convenía en un depósito de agua. 

Sobre este importante aspecto del sistema ••Maravilla··. 

Torrente menciona que a unos 2,500 mrs. mas abajo. surgía uno de Jos 

pcqueflos diques cuya función era relener eJ agua de una manera natural de 

norte a sur para desviarla abruptamente hacia el este con un canal que fonnaba 

un ángulo recto con cJ anterior. Así Ja corriente de agua seguía una curva de 

ni ve) más favorable para irrigar una mayor extensión de tierra. Mas abajo está c:J 

tercer dique de 2S mts .• cuya función parece ser también que era Ja de desviar la 

corriente para que siguiera una curva favorabJe para el riego. A este dique,. le 

seguía un canaJ que llevaba el agua a los terrenos cultivados. Dicho sistema 

aparentemente no estaba conectado a ningLin manantfo:I o curso de agua,. sólo 

que. se supone estaba destinado a captar agua de lluvia. A panir del siglo XV Ja 

parte oriental del lago de Texcoco se f"uc integrando política y económicamente 

al territorio de Acolhuacan. situado al este de dicho lago y al sur del VaJJc de 

Teotihuacan. Este territorio se hallaba dividido en dos partes. Ja meridional y Ja 

septentrional por los Ríos Chapingo y Texcoco. 

Cuando Hemán Cortés fleg6 a tierras mexicanas. descubrió al 

Valle del Anáhuac .. como un sistema lacustre"'. es decir. relacionado con los 

Jagos. y era .así ya que las dos lagunas se encontraban separadas por cerros Je 

poca ahura. una de las cuales tcniu agua dulce y Ja otr-J salada. a Ja fogunu que 
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se refería Cortés era el Lago de Tex.coco. lo que presenció fue una obra 

hidráulica que precisamente a través de ese dique de enormes dimensiones se 

separaba al agua y cumplía la función de proteger inundaciones. 

De todos es bien conocido que Tenochtitlan y los pueblos 

vecinos de Tlaltelolco. TI acopan. lxtapalapa. Tlahuac y Xochirni leo practicaban 

la agricultura sobre chinampas. que eran una especie de huertos flotantes en el 

agua dulce que los proveían de frutos y flores. 

El dique fue construido con madera y piedra .. con una longitud 

aproximada de 16 kilómetros. Cuando se terminó. volvió a separar las nguas 

dulces de las saladas. lo que permitió volver a cultivar sobre las chinampas. 

como en todo sucede. al paso del tiempo este acueducto fue insuficiente. y tuvo 

que ser completada con la construcción de otra obra hidráulica que traía agua 

desde Coyoacán hasta el Templo Mayor. (referencia actual). 

Durante el año de 1499 ºaconteció una inundación a la ciudad 

azteca cuando Ahuizotl. octavo sei\or de Tenochca. mandó construir un 

acueducto desde Hutzilopochco (Actualmente Río Churubusco). para 

incrementar el volumen del agua. desafortunadamente al inaugurarse sucedió un 

gran desastre: el agua comenzó u correr con tal fucr¿a q uc destruyó parte de la 

ciudad. Después Chinampccas. Texcocanos. Tccpanecas. Oton1ies. Chateas y 

muchos más realizaron muchas obras hidráulicas importantes que dotaron a 

Tcnochtitlan de un sistema hidráulico ya desde entonces complejo."ª 

Para concluir esta referencia de la época prccortcsiana. sólo 

nos resta mencionar. que los antiguos pobladores de México. consideraban al 

agua como producto de los dioses. debido a su sistema teocrático y por tanto. 

8 Calderón. Francisco R. Op. Cit. p. 475. 
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que era de uso público o común, sin llegar a ser susceptible de apropiación 

exclusiva o privativa. estando regida por los designios de supremos sacerdotes o 

reyes sin que existiera un régimen legal de la propiedad o dominio de las aguas. 

1.1.2 LA EPOCA COLONIAL. 

Como en todas las etapas históricas de la humanidad. la 

jurisdicción de tierra y nguas correspondía al grupo que ejercía el dominio. en la 

época colonial en México. este correspondía a la Corona Espai'Jola. 

A la llegada de los Espaftolcs u tierras americanas y 

posteriormente los Portugueses comenzaron las disputas territoriales. situación 

que. el Papa Alejandro VI decidió resolver expidiendo la Bula Alejandrin~ el 4 

de mayo 1493. la cual en su contenido expreso delimitaba las posesiones de 

ambos reinos sobre las tierras descubiertas y por descubrir. 

Los reyes españoles. con fundamento en esta disposición 

papal. declararon que de las tierras descubiertas. no correspondía su dominio a 

la nación española. sino que estas. pertenecían al Estado o Real Tesoro. 

Torrente Mariano nos recuerda que en España se dieron tres 

tipos de patrimonio: ••el Real Patrimonio. el cual pertenecía a la Casa Real para 

sufragar sus gastos y se constituían por el conjunto de bienes a satisfacer las 

necesidades personales del rey. así como para emprender nuevas conquistas; el 

Patrimonio penonal o privado del Rey, este le pertenecía notes o después de 

ser envestido como tal. en tercer lugar tenemos el Patrimonio del Estado o 
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Tesoro Real el cual se dedicaba a la administración, del orden y defensa del 

De esta manera podemos observar que las tierras de la Nueva 

España pasaron a formar parte del Reino. siendo importante transcribir Jo 

siguiente º ... por autoridad del Omnipotente Dios. a nos en San Pedro 

concedida. y del Vicario de Jcsu Christo. que excrcemos. en las tierras. con 

todos Jos seftorios de ellas. ciudades. fuerzas. lugares. villas. derechos. 

jurisdicciones. y todas sus pertenencias. por el tenor de las presentes. las 

deamos. concedemos y asignamos a Vos. y a los Reyes de Castilla y de León 

vuestros herederos. y sucesores señores de ellas. con libre. lleno y nhsoluto 

poder. autoridad. y jurisdicción; ... º io es decir. que con apoyo en la Bula del 

Papa Alejandro VI. se sostenía el dominio de la corona y obvio decir al 

patrimonio personal de Jos reyes. 

La manera por la cual la Corona trasmitfo a organizaciones 

eclesiásticas y particulares la tenencia de la tierra y derechos sobre agua. eran 

mediante concesiones especiales que se denominaron •·mercedesº. dichas 

concesiones. no otorgaban la posesión absoluta de los terrenos. empero 

tratándose de aguas. fue aún más precaria. ••tales derechos sobre aguas 

generalmente se referían a irrigación pero a veces tamhiCn a la fucl7..a motriz del 

aguaH. 11 

9 Torrente Mariano. Historia de MCxico. Editorial Miguel Angel Porrúa. México 1988. P. 145 
1 O Lanz Cárdenas. Op. Cit. p. 1 17. El autor menciona que la reproducción de la Bula Papal y 
otras disposiciones expedidas duran1e la época de la Colonia. se realizó hasta donde fué factible 
hacerlo. se respetaron y conservaron la onografla y la construcción gramatical y literaria de los 
tiempos en que fueron publici1das la\o colecciones lcgisla11vas. lus dic;;cionario\o y los tratadn"ii 
jurldicos de los que fueron tomados. o sea en los siglos XVII. XVIII y mediados del siglo XIX. 
P. 29 
11 De lcaza Dufour. Francisco. (Coordinador). Recopilación de Leyes de los Rcyno'io de las 
Indias. Estudios Histórico-Jurfdos. Editorial Miguel Angel Porrúa. 1987 México. 
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Por lo tanto nadie podía disponer de nada sin autorización 

expresa de la corona cspai'iola. Pero para poder gobernar y disponer de las 

riquezas. concesiones y delegar autoridad en persona de contian7..a. se nombró a 

un Virrey. a una audiencia. Cormada por hombres nobles y doctos. a jueces 

especiales. a gobernadores y demás funcionarios encargados de velar por el 

interés de los monarcas y el huen funcionamiento de los asuntos de ultramar. 

Posteriormente y ya con el Virrey Luis de Vclasco en el poder 

ocurrió una inundación en 1555. que causó muchos daños materiales y 

humanos. entonces se mandó construir un dique entre el Barrio de San Lá:r.aro 

para contener las aguas provenientes de Tcxcoco. sustituyendo así la di: 

Nctzahualcoyotl que fue destruido durante el sitio de la ciudad. 

Sin embargo. las inundaciones conlinuarnn siendo un peligro 

latente. como las provocadas por el Río Cuaulitlan. a principios del siglo XVII. 

que también provocó grandes pérdidas materiales y hunwnas. Para prevenir 

otros desastres. se realizó una gran obra hidráulica consistente en un túnel de 

quince kilómetros de longitud en el rumbo de Nochistongo, que desaguaría al 

valle de M~xico al de Tula. 

Los trahajos se hicieron en el plazo de un ai\o con In 

participación de medio millón de indígenas bajo la dircccidn del Ingeniero y 

Cosmógrafo francés llenri Martín. llamado tUJnbié:n "Enrico ~1;:1rtínez". 

Desde 1621 había llegado a gobernar la Nucvn España un 

nuevo Virrey Don Diego CarriJJo de Mcndo;.r..n. Conde de Priego y Marqu¿s de 

Gelvcz. sujeto de rancia noblc7.a y mínima prudencia. 

Con In idea de que las lluvias habían sido escasas en el primer 

año y medio de su mandato. y sin pensar. en el peligro de unn inundación. 



consideró que Jos .fondos destinados a obras hidráulicas muy bien podrlan 

remirírse a Espafta y ganarse así la apreciación de Ja corona. 

AJ virrey CarriJJo de Mendoza. se Je ocurrió Ja peregrina idea 

de experimentar con el futuro de la ciudad para ver si eran útiles o no Ja obras y 

en consecuencia ordenó que se dejarán pasar las aguas del río Cuautirlán a Ju 

laguna de Texcoco. así pues se abrieron las compuertas de Mexicalzingo que 

detenían las aguas de la laguna de Chalco con el objeto que no se inundasen los 

ejidos y labores de espafioJes e indios de Ja región de Xochimilco. 

La época de lluvias fue moderada y al comenzar las secas se 

encontró con que Jas aguas de Ja laguna sólo habían subido media vara. menos 

de dos dedos. 

Con esro el virrey consideró que esta prueba concedía la razón 

a sus desatinos y persistió en fa interrupción de las obras .. por otra parte la 

.apertura de djques dejó en sequía a tien-as que pudieron haber sido sembradas, y 

las nguas de la laguna habían subido casi sin Uuvias, Jo que amenazaba una 

inundación que quedaba latente en espera de fuertes temporales. 

Fue en J 624 que ·~el alboroto popular dio término a su 

gobierno y libero a México de su afición por Ja ciencia experimental.º 12 

En cuanto a obras de uso agrícola. solo hubo unas cuantas 

durante eJ periodo virreinal. La más importante rnJ vez f'ue la laguna artificial de 

Yuriria. ideada y dirigida por el fraile español Diego de Chávez en el sigJo XVI. 

También son de mencionarse las Presas de los San1os., en la Cañada de Marfil y 

de la OJJa Gr.ande, ambas en Guanajuato. que se construyeron en los años J 74 l 

a 1776. 

12 Calderón. Fr.utc:isco R. Op. Cit. p. 479. 
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Fueron extensas las construcciones hidráulicas y resultarfa 

imposible enumerar todos los molinos e ingenios del país que contaban con 

acueductos para su objeto especifico. 

Una vez establecido el Vil'"reinato de la Nueva España. las 

posesiones americanas de la Corona Espaiiola empezaron a ser regidas por una 

serie de ordenamientos jurídicos que casi dos siglos más tarde, el t 8 de marzo 

de 1680, fueron agrupadas en un documento conocido históricamente como las 

Leyes de Indias ... autorizadas por Cédula del Rey Carlos JI. siendo su primera 

edición en el afio de 1681. .. 13 

El mérito de esta recopilación de leyes fue haber agrupado 

leyes emitidas por los reyes de España. tales como legislaciones. cédulas reales 

y ordenanzas que durante más de una centurias se habían decretado para el buen 

gobierno de las Indias. 

Entre las disposiciones para dirigir la vida en el virreinato. se 

. preveían que debía de observarse las leyes y las costumbres que tenían los 

indígenas antiguamente para su gobierno siempre y cuando no contravinieran la 

soberanía española y la religión católica. Se ordenaba además que los 

descubridores debían de poner nombre a Jos ríos y masas de agua de las nuevas 

poblaciones fundadas. 

También se hacia referencia en no ensuciar las aguas, 

estableciendo que todas las aguas dulces y saladas y sus riberas eran de uso 

común y cualquiera podría hacc:r uso de dla'"i sin perjudicar los derechos de los 

demás. Se especificaba udcn1ás la forma en que el agua había de repartirse pum 

la irrigación de Jos campos. Otras leyes regulaban los cambios de los cauces de 

13 Lanz Cárdenas. Op. Cit. p. ::! 1 
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Jos rfos. Ja formación de islas y Jos derechos de acceso a ellas. También se 

incluía la construcción de obras en las riveras, la prohibición de. arrojar 

productos venenosos al agua, la limpieza de las cailerias, y desde Juego se hacia 

mención a Ja pena por infringir dichas reglas. 

Es preciso mencionar que Hademás de todas aquellas leyes que 

regían en la península ibérica. durante este periodo colonial se expidieron 

diversos ordenamientos como El Fuero Juzgo. El Fuero Viejo de Castilla. El 

Fuero Real de Espaf\a. El Código de las Siete Partidas. Las Leyes del Toro, La 

Ordenanza de J 536 de Don Anlonio de Mendoza sobre Medidas de Aguas, el 

Reglamento sobre Medidas de aguasº14 etcétera. 

Estos últimos ordenamientos fheron de especial importancia, 

ya que contenían una completa regulación sobre cJ precioso líquido. y reunió a 

su vez en forma sistematizada las disposiciones contempJadas en la legislación 

Espaftola en las Leyes de Indias. 

Como se ha visto. ·•ras leyes en materia de aguas durante la 

Epoca Colonial fueron diversas y nutridas con lo que se demuestra que el agua 

era un objeto del bien común y sujeta a estricta rcgulación."l!i 

1.1.3. EL MEXICO INDEPENDIENTE 

Para comenzar a estudiar los antecedentes del Derecho de 

aguas. nos remontaremos inicialmente hasta el Plan de Iguala y el Tratado de 

Córdoba. que .. justifican las causas de aplicación en el territorio nacionul de las 

14 lbfdem p. ::?5 
15 Vicens Vives J. Historia Social y Económica de Espana y América. Tomo 1 Editorial Vicens 
Bolsillo Mc!xico, 1974. pp. 50-63. 
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antiguas leyes.,. no obstante haber obtenido ya la Independencia del Estado 

Españor'.,.1 6 situación que fue considerada como invasión en el aspecto 

legislativo de Ja soberanía nacional. 

El mencionado Tratado de Córdoba. fue suscrito e1 24 de 

agosto de 1821 entre Don Agustín de lturbide y Don Juan O"Donoju. que en 

términos genéricos establecía que en tanto no existiera una Constitución y 

diversas leyes que la sustentaran. la Junta Provisional Gubernativa seguiría 

interinamente gobernando. de conformidad con las leyes existentes y en todo Jo 

que no fuera en contra del Plan de Iguala. que señalaba la Independencia de 

México. 

En el México Independiente por razones de soberanía. el agua 

tuvo una importancia vital dentro de la legislación. ya que en la Constitución de 

1824. en el articulo SO fracción 11. se mencionan aspectos relativos a la creación 

y apenura de canales. sus mejoras y los derechos de los Estados de la 

Federación que tenían sobre ellos. En la Constitución de J 836~ se habla en las 

fracciones l. 11 y 111 del articulo 11 O y fracción 11 del 112 de la propiedad 

exclusiva de dichos canales. excepto en los ca.sos de utilidad pública 

debidamente aprobados por el Congreso. 

En la Constitución del 12 de febrero de 1857 son de 

mencionarse el articulo 27 •·que consagró la garantía de no ocupación de Ja 

propiedad de las personas. sino por causa e.le utilidad pública y previa 

indemnización; el articulo 42 que estableció lo que debía entenderse por 

territorio nacionat comprendiendo el de las panes integrantes de la Federación 

16 Lanz Cárdenas, Op. Cit. p. J:? 
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e islas adyacentes en ambos maresºl7 y en el artículo 72 f'racción XXII .. faculta 

al Congreso para que dicte Leyes y Reglamentos sobre Vías Generales de 

Comunicación TerTestres y Marítimas. las cuales dieron origen a diversas leyes 

en la materia. 

Así por ejemplo en el Código Minero se preveía la propiedad 

y el uso de las aguas subterráneas que utilizaban para beneficiar a los minerales 

extraídos. Los Códigos Sanitarios procuraban el buen uso y mantenimiento de 

las cañerías y demás sistemas de desagüe, así como el aprovechamiento del 

agua para fincas y edificios urbanos y la necesidad de prever infecciones por 

sequía o pozos insalubres. 

Al perfeccionarse las leyes emanadas de Ja Constitución de 

1857. se precisó que las aguas y terrenos aledai\os propiedad de Ja Nación no 

eran objeto de usufructo o enajenación bajo ningún caso. salvo en los que el 

gobiemo lo considere. Por lo tanto los rios. lagos. lagunas. canales. playas y 

riberas son inalienables e imprescriptibles. 

Durante el último periodo del Presidente Benito Juárez. se 

expidió el Código Civil de 1870. que unificó el criterio en materia de aguas 

declarándolas propiedad de la Nación y restando la Soberanía de las playas. 

puertos. las bahías. ensenadas. canales. riberas. islas cambios de cauces y se 

estimulaba la tOrrrm en que su explotación podía concesionarsc para el bien 

común. 

Dentro de las consideraciones penales. en 1871 el Código 

Penal ... primero en su materia en el país. tipificó como delitos. la ocupación o 

17 Jbldcm 34 
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usurpación de Jas aguas. así como las inundaciones culposas o inlcncionaJcs. y 

estableció nonnas punitivas respecto de los mismosº.1 8 

El más impor1ante ordenamiento especifico sobre esta materia 

es Ja Ley sobre Aprovechamientos de Aguas de Jurisdicción Federal de 191 o. 

antecedente en el que se han basado gran parte de las Leyes que sobre la materia 

nos rigen todavía. Esta Ley f"uc refonnada en diversas ocasiones para ser cada 

vez más precisa y sus ordenamientos muchos de los cuales continúan hoy 

vigentes. 

Incluso en el periodo posrevolucionario. la ley sobre 

Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal. sufrió algunos cambios. 

Para darle al agua y a su uso. el sentido colectivo que dicte el interés social. sin 

detrimento del privado cuando es legítimo se incluyó en Ja Constitución de 

1917 en eJ articuJo 27. hA partir de esta moderna concepción se tomaron en 

cuenta Jos usos sobre irrigación agrícola. la generación de energía elCctrica y 

demás aspectos relacionados con el bienestar de la población de un país en 

crecimiento··. 19 

1.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL APROVECHAMIENTO 

DE LAS AGUAS EN MEXICO. 

Los recursos hidráulicos. requieren de uno legislación que 

regule racionalmente el aprovechamiento del agua para asegurar un desarrollo 

económico y social músjusto. 

18 lhldcm 39 
19 Torrente Mariano. Op. Cia. p. 28. 
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Por lo tanto el artículo 27 Constitucional. en sus párrafos 

primero. segundo. tercero. quinto. sexto. y noveno. fracción l. establece que: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los limites del territorio nacional. corresponde originariamente a la Nación. la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a Jos 

particulares. constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad 

pública y mediante indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de i mponcr a Ja 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público4 así como el de 

regular. en beneficio social. el aprovechamiento de Jos elementos naturales 

susceptibles de apropiación. con objeto de hacer una distribución equitativa de 

la riqueza pública. cuidar de su conservación. lograr el desarrollo equilibrado 

del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de Ja población rural y 

urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones. usos. reservas y 

destinos de tierras. aguas y bosques. a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular Ja fundación. conservación. mejoramiento y crecimiento de los 

centros de poblnción; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionruniento de los latifundios; para disponer. en los términos de la ley 

reglamentaria. Ja organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural~ para el fomento 

de Ja agricultura. de la ganadería. de silvicultura y de las demás uctivi<lades 

económicas en el medio rural. y para cvilar la destrucción de Jos elementos 
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naturales y los dailos que en la propiedad pueda sufrir en perjuicio de Ja 

sociedad ... •• 

...... Son propiedad de la Nación las aguas de los mares 

territoriales. en la extensión y términos que fije el derecho intcmacional; las 

aguas marinas interiores; la de las lagunas y esteros que se comuniquen 

permanente o intermitentemente con el mar; las de Jos lagos interiores de 

formación natural que estén ligados dircctaJTiente a corrientes constantes; las de 

los ríos y sus afluentes directos o indirectos. desde el punto del cauce en que se 

inicien las primeras aguas permanentes .. intermitentes o torrenciales. hasta su 

desembocadura en el mar. lagos. lagunas o esteros de propiedad nacional; las de 

las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos. 

cuando el cauce de aquellas. en toda su extensión o en parte de ellas. sirva de 

limite al territorio nacional o a dos entidades federativas. o cuando pase de una 

entidad federativa a otra o cruce la linea divisoria de la República; las de los 

lagos. lagunas o esteros cuyos vasos. zonas o riberas. estén cru7 ... ados por lineas 

divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino. o 

cuando el limite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o 

a Ja República con un país vecino~ las de los manantiales que broten en las 

playas. zonas marítimas. cauces. vasos o riberas de Jos lagos. lagunas o esteros 

de propiedad nacional. y las que se extraigan de las minas: y los cauces. lechos 

o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las 

aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 

artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero. cuando lo exija el interés 

público o se afecten otros aprovechamientos. el Ejecutivo Fcderul podrá 

reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas al igual 
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que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no 

incluidas en la enumeración anterior. se considerarán como parte integrante de 

la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus 

depósitos; pero si se localizaren en dos o más predios. el aprovechamiento de 

estas aguas se considerará de utilidad pública. y quedará sujeto a las 

disposiciones que dicten los Estados." 

••En los casos a que se refieren Jos dos párrafos anteriores,. el 

dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación. el uso o 

el aprovechamiento de los recursos de que se trata. por Jos particulares o por 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. no podrá realizarse 

sino mediante concesiones. otorgadas por el Ejecutivo Federal. de acuerdo con 

las reglas y condiciones que establezcan las leyes ... •• 

De la transcripción anterior. podemos enumerar circunstancias 

de verdadera importancia. 

A) La propiedad de las aguas comprendidas dentro de los 

limites de la nación corresponden originariamente a la nación. situación que 

proporciona a la federación otorgar concesiones. 

B) A su vez. restringe la autoridad del Estado mediante el 

pago de la indemni:.r...ación. para el efecto de proteger a los ciudadanos. 

C) La distribución de los asentamientos humanos. para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

D) Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas 

mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno. pero siempre 

faculta al Ejecutivo para reglamentar su extracción y aprovechamiento. sin 

afectar el interés público. 
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E) El dominio de Ja Nución es inalienable e imprescriptibe. 

Nuestra Constitución dispone importantes prescripciones para 

adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación. destacando lo estipulado 

en eJ párrafo noveno. fracción l. del reiterado articulo 27 y que a Ja letra reza: 

1.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturaJi~ción y 

las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de h!s ticrrJS, 

aguas y sus accesiones. o para obtener concesiones de exploración de minas o 

aguas. El Estado podrñ conceder el mismo derecho a los extranjeros. siempre 

que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como 

nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección 

de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo Ja pena. en caso de fahar 

al convenio. de perder en benc1icio de Ja Nución Jos bienes que hubieren 

adqufrido en virtud del mismo. En una füja de cien kilómetros a Jo largo de las 

fronteras y de cincuenta en Jas playas. por ningún motivo podrán los extranjeros 

adquirir el dominio directo sobre Ja.s tierras y aguas ... " 

La Ley de Aguas Nacionales es RegJamcntark1 del articulo 27 

Constitucional. que csrabJccc los aspectos marcriulcs y formales para adquirir el 

dominio de Jas aguas de la nación a su vez Ju conslilución ordena ul H. 

Congreso de Ja Unión. a desarroJJar principios modernos y acluali7~dos de 

acuerdo a Ja situación histórica que vive cJ país para lograr cJ mejor 

aprovechamiento de las aguas. 

Ahora bien. recordemos que Ja propiedad originarfo de tierras 

y aguas. corresponde originari¡arncnrc a la Nación. fu e uul ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a Jos particulares constituyendo así la 

propiedad privada. Es importante destacar que para que el hombre tenga 
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propiedad privada, Ja Nación se lo debe pennitir. pues es ésta la que creo Ja 

figura jurídica para beneficio y satisf"acción de las necesidades del hombre. 

Sobre este particular acertadamente el Lic. Urbano Farías Hemández seftala "la 

reaHdad es que el articulo 27 Constitucional tiene un sentido y razón de ser muy 

evidente y que deriva de su texto expresoº.20 

En l 9J 7, a iniciativa de Venustiano Carranza. Ja Constitución 

nacionalizó las tierras y las aguas considerando a la propiedad pública como un 

medio para que Ja Nación cumpliera su cometido. A partir de este acto político 

e histórico, se sentaron las bases del México moderno. Desde 1917. en México 

la propiedad privada ni es un derecho divino ni es un derecho natural inviolable 

o intocable. sino que es una creación jurídica del hombre y por lo tanto es un 

derecho derivado o secundario que tiene su fuente y limites dentro de Ja ley. que 

es Ja que Jo crea como derecho. 

Igualmente menciona Farias. que ""de ahí se desprende que es 

una propiedad privada con función social. tesis del jurista francés León Duguit. 

que revolucionó el pensruniento jurídico a principios del siglo. Propiedad a la 

que se le pueden imponer modalidades que dicte el interés público y expropiar 

por causa de utilidad pública. En esto consiste el principio que se desprende del 

primer párrafo del articulo 27 ConstitucionaJ.••.:!I 

Coincidimos con la posición del Lic. Farias. puesto que Ja 

propiedad privada. efectivamente es una figura juridicn creada por el hombre a 

Ja que se Je pueden imponer las modalidades que dic1e el interés púbJico. y que 

queda a consideración del Ejecutivo Federal. 

20 Farfas, Urbano. Derecho Mexicano de Aguas Nacionales, Editorial Porrlia. 1993 pag. 41 
21 fdem. 
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Debemos hacer especial alusión. al párrafo quinto que nos 

señala cuales aguas son propiedad de la Nación.. lo hace de una manera 

enunciativa en Ja que se enlistan tanto las aguas continentales ya sean 

superficiales o del subsuelo y las aguas de los mares territoriales, estas últimas 

en la extensión y condiciones que a fijado el derecho internacional. 

Corno se cita .. resulta enunciativa la lista del párrafo quinto .. 

puesto que se consideran aguas nacionales .. además de las ya aludidas .. las que 

corran o se depositen en bienes propiedad de la federación, independientemente 

de que sean del dominio público o privado dichos bienes. 

Como observamos nuestra Constitución es clara y precisa. al 

disponer limitantes que se dirigen en esencia a los extranjeros. para que estos si 

adquieren el dominio de tierras y aguas9 sea precisamente con reservas de ley. 

esto es. se consideraran. como nacionales; el espirito de esta prescripción tiene 

por objeto salvaguardar los intereses de la Nación y de su pueblo. 

A su vez. el articulo 89 fracción l. del ordenamiento jurídico 

invocado9 establece como facultad del Presidente de la Rcpúblic~ la de ejecutar 

leyes que expida el Poder Lcgisl:itivo. proveyendo en la esfera administrativa a 

su exacta observancia; todo lo cual proporciona los fundamentos jurídicos para 

la planeación y aplicación de una política hidráulica. mediante la expedición de 

Reglamento. 
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11.1 EVOLUCIONEN MATERIA HIDRAULICA. 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no solo fundó la propiedad originaria del estado sobre las 

tierras del territorio nacional. sino también sobre las aguas. El párrafo quinto 

que seftaló cuales son las aguas de propiedad nacional fue modificado por 

decreto el 15 de enero de 1945 (D.O.F .• abril 21. 1945). Los párrafos cuarto. 

quinto. sexto y séptimo. fracción l del citado articulo constitucional se 

adicionaron mediante decreto del 6 de enero de l 960. 

A partir de la Constitución Federal de 1917. podemos seguir 

la evolución legislativa y fáctica de los recursos hidráulicos. con el 

enunciamiento de los siguientes documentos: 

Decreto del 6 de julio de 1917. que estableció la renta federal 

sobre el aprovechamiento de las aguas públicas. reformado por el Decreto del 

11 de junio de 1921. 

Acuerdo Relativo a disposiciones reglamentarias sobre aguas 

de propiedad de la nación. Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 

1920. Fue dictado por el Presidente Venustiano Carranza. ··estuvo entendido 
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como complemento del Reglamento del JI de enero de J991 de Ja Ley de 

Aguas en lo relativo a confirmación de derechos para uso de aguas··.::?2 

Decreto del 1° de noviembre de 1923. que estableció eJ 

derecho pref'erente de Jos ejidos para el aprovechamiento de aguas federales. 

El decreto reformando el articulo 13 del Reglamento de 

Aguas vigente para esa fecha que establece Ja .. publicación para el 

aprovechamiento de aguas de propiedad Nacional. Diario Oficial de Ja 

Federación de Jº de septiembre de 1925. Plutarco Elias Calles ... 23 Se deroga el 

artículo 1° del mencionado reglamento. determinando que las publicaciones en 

el Diario Oficial de Ja Federación. serán a costa del solicitante. a Jo que se 

refería era a las publicaciones de solicitudes para aprovechamiento de aguas 

que antes eran gratuitas y por considerarlo un beneficio de los paniculares y un 

exceso de trabajo paro el órgano informativo. se determinó expedir el decreto 

que facuJtarn a cobrar esa solicitud. 

Posteriormente se publica el Decreto que reforma y adiciona 

el Reglamento de la Ley de Aguus vigente para ese año. en Jo relativo a la 

.. forma en que se comprobaran Jos derechos para el aprovechamiento de uguas 

de Jurisdicción FederaJ''24. visible en el Diario Oficial de Ja Fcdcracióndc 26 de 

noviembre de 1925. El Presidente Plutarco EJias CaJJes. rúbrica. 

PanicuJarmcnte se reforman los .artículos 16 incios 11. y 27. 69 y 70 del 

Reglamento mencionado. 

22 Lanz Cárdenas, José Trinidad. Legislación de Aguas en México. Tomo J. Consejo Editorial 
del Gobierno del Estado de Tabasco. Primera Edición. México 1982 .P.S79. 
2J Jbidem P. S82 Tomo f. 
24 Jbidcm P. S86 Tomo l. 
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Ley Sobre Irrigación con Aguas Federales. expedida el 9 de 

enero de J 926. Esta Ley en su articulo Jº mencionaba que. h ••• de conf"om1idad 

con el articulo 27 Constitucional. Ja propiedad agrícola privada y los derechos 

de los usuarios de agua de jurisdicción federal. quedarán sujetos a las 

modalidades que la presente ley establece así como para la conservación de 

ellas y Ja mejor distribución de las aguas aprovcchablesH.H 

Desde ese momento. también se creó Ja Comisión Nacional de 

Irrigación. que era un Organo Administrativo dependiente de la Secretaria de 

Agricultura y Fomento. cuyas funciones se concretuban a promover y construir 

obras de irrigación en la República. 

Ley de Aguas de Propiedad Nacional. del 6 de agosto de 1929 

que derogó la del 14 de diciembre de 1910. Publicada en el Diario OficiaJ de la 

Federación el 7 de agosto del mismo año. por el Presidente Provisional Emilio 

Portes Gil. En Jos primeros artículos de esta nueva disposición. enuncia cuales 

son las aguas. cauces. vasos y zonas marítimas de propiedad nacional. 

Ley de Aguas de Propiedad Nacional del 30 de agosto de 

1934 (D.O.F .• agosto 31. 1934) que derogó la ley del 6 de agosto de 1929. esta 

Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 30 de agosto de J 934 en su articulo 21 

f'racción IV. señaló el orden de pref'erencia en que debía entrar el riego de 

terrenos. El articulo J 20 creo una Procuraduría de Aguas para asesorar y 

representar a los campesinos de escasos recursos y agricultores en pequeño. 

Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad NacionaJ deJ 24 

de marzo de 1936 (D.O.F. abril 21. J 936). El artículo 178 de este Reglamento 

de Ja Ley de Aguas de Propiedad Nacional. dispuso que "El Depanan1en10 

25 lbidcm p. 81 tomo JI 
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Agrario comunicara a la Secretaría las resoluciones que dicte sobre las 

modificaciones o reducciones de aprovechamientos que haga en cumplimiento 

de las Leyes Agrarias y se regirán por las disposiciones de la materia". El 

aniculo 120 señaló los representantes de Jos grupos de usuarios que formarán 

las Juntas de Aguas: y el 228 y siguientes9 los requisitos para que funcionaran 

las Sociedades de Usuarios. 

El 2 de octubre de 1945. se expidió la Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional. fué publicada en el Diario Oficial de la Federación del t 3 

de julio de 19469 por el Presidente Manuel Avila Camacho y no entró en vigor 

por no haberse expedido su Reglamento como lo dispuso su articulo 9° 

Transitorio: º Esta Ley comen7..ará a regir treinta días después de publicado el 

Reglamento en el .. Diario Oficiar• de la Federación ... 2 6 

Ley de Conservación de Suelos y Aguas del 31 de diciembre 

de 1945 (0.0.F .• julio 6. de 1946) (0.0.F .• diciembre 31. 1946). que derogó Ja 

del 4 de enero de 1926. declaró de utilidad pública la construcción de obras 

hidráulicas. la eliminación de aguas sales perjudiciales para la agricultura. la 

protección de tierras de cultivo y Ja operación en distrito de riego (arts. 1 y 2). 

Los proyectos de obras hidráulicas Jos conocerían tanto la Secretaria de 

Agricultura. como el Departamento de Asuntos Agrarios. éste para que se 

abstuviera de resolver dotaciones en trámite. hasta que oycm el parecer de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (art. 5). Para cada distrito de 

riego se formulaba un Reglamento de distribución de aguas (art. 32) todos Jos 

usuarios pagan en efectivo las cuotas (art. 34 ). la planeación. organización y 

dirección de Ja explotación agrícola en estos distritos quedó a cargo de Ja 

26 lbidem p. 257. tomo JI 
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Secretaría de Agricultura (arts. 31. 36 y 38). con la cooperación de la de 

Recursos Hidráulicos. Las extensiones máximas de la pequeña propiedad se 

observaron más rigurosamente (arts. 20 y 2 t) y las cjidales pudieron 

relocalizarsc (art. 26). Se supone que los artículos 26 y 27 que destinaban el 

excedente de tierras en estos distritos de riego a la colonización. se interpretaron 

en el sentido de que se destinarían a nuevos Centros de Población Agricola 

Ejidal. 

El 30 de diciembre de 1947. se dictó la ley rcglan1cntaria del 

párrafo quinto del aniculo 27 Constitucional en materia de aguas. publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1948. por el Presidente 

Miguel Alemán. 

El 15 de diciembre de l 956. se expidió la Ley de Cooperación 

para Dotación de Agua Potable a los Municipios9 publicada en el Diario Oficial 

de la Federación. el 29 de diciembre del mismo ai\09 por el Presidente Adolfo 

Ruiz Caninez. 

Con fecha diciembre 29 de 1956. apareció Ja Ley 

Reglamentaria del párrafo quinto del articulo 27 Constitucional en materia de 

aguas del subsuelo. 

El 30 de diciembre de 1957 se publicó el Reglamento de la 

Ley Reglamentaria del párrafo Quinto del artículo 27 Constitucional. en materia 

de aguas del subsuelo. 

La Ley de Secretarias de Estado del 23 de diciembre de 1958. 

en su articulo 12 facultó a la Secretaria de Recursos Hidráulicos (que 

substituyó a la antigua Comisión Nacional de Irrigación desde el 31 de 

diciembre de 1946) a intervenir con Ja coordinación de la Secretaria de 
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AgñcuJtura y Ganadería y del Departa.mento de Asuntos Agrarios. en todo Jo 

relativo a trabajos de hidrología de cuencas, cauces. alvéolos de aguas 

nacionales. conservación de corrientes. lagos. lagunas. cuencas alimentadoras y 

obras de corrección lorrencial. así como Ja organización de manejo de los 

sistemas nacionales de riego. 

El 6 de enero de 1960 (0.0.F .• del 20 de enero del mismo 

año) se reformó el artículo 27 constitucional en sus párraf'os cuarto. quinto. 

sexto y séptimo. en materia de recursos naturales y aguas nacionales. 

Gran parte de Ja Legislación anteriormente citada quedó 

derogada por Ja Ley Federal de Aguas dcJ 30 de diciembre de J 971. publicada 

en el Diario Oficial de Ja Federación eJ 1 J de enero de J 972. concretamente, por 

el artículo Cuarto Transitorio quedaron derogadas ..... .la Ley de Aguas de 

Propiedad Nacional de 30 de agosto de 1934; Ja Ley de Riegos de 30 de 

diciembre de 1946; Ja Ley Federal de Ingeniería Sanitaria. de 30 de diciembre 

de J 94 7; Ja Ley de Cooperación para Dotación de Agua PotabJe a Jos 

Municipios. de J 5 de diciembre de 1956; Ja Ley Reglamentaria del Párraf'o 

Quinto del artículo 27 Constitucional en Materia de Aguas del Subsuelo. de 29 

de diciembre de J 956 y se derogan las demás disposiciones que se opongan a Ja 

presente Lcy••.27 

Los artículos 5° y 6º de Ja Ley de Aguas de 1971. definieron 

cuales son las aguas Propiedad del Estado; el a.rt. J º. estableció la prelación en 

el uso de las aguas sef\alando sucesivamente los servicios domCsticos. púbHcos 

urbanos. abrevaderos de ganado. de riego agrícola. cjidalcs y comunales. de 

propiedad privada y al último. los industriales: el art. 56 dispuso que "nadie 

27 Jbidem p. -133 lomo 11 
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podrá tener derecho al servicio de riego en uno o más nuevos distritos. si ya es 

propietario o poseedor de 20 o más hectáreas de riego. en cualquier Jugar de la 

república''. precepto que sentó un serio precedente para la realización del 

articulo t º· anterionnentc citado en cuanto busca una mejor distribución del 

recurso agua. 

Esta exposición debe proseguirse reseñando las reformas que 

a Ja fecha ha tenido esta Ley de Aguas de 1971. y que son las siguientes: el 21 

de diciembre de 1974. se expidió un Decreto que reformó los artículos 17 

fracción VI. 20. 21. 28 y 180 fracción 11 de la Ley Federal de Aguas de t 971. 

que suprimió la mención a los territorios federales. 

El 3 de septiembre de 1975. se expidió el Reglamento del 

articulo 124 de la Ley Federal de Aguas de 1971. fecha a panir de la cual sólo 

se tramitarán concesiones de aguas para riego sobre extensiones que no excedan 

de 20 hectáreas. 

De esta manera. hemos tratado de mencionar la legislación y 

reglamentación más importante y de trascendencia en la evolución en materia 

hidráulica que ha tenido nuestro país a Jo largo de no muchos años. pero como 

se puede apreciar .. esta ha sido muy variada. en algunos casos concreta y en 

otros muy perfectible. pero que es un antecedente de vital importancia cn el 

desarrollo del derecho de aguas. 

11.1.1. LEY SOBRE IRRIGACION EN AGUAS FEDERALES (1926) 

No ohstante que el Constituyente de 1917. plasmó en el 

artículo 27 de nuestra Carta Magna los principios sobre los cuales descansaría la 

fonna en que los particulares accederían al uso. explotación o aprovechamiento 
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del agua. fue hasta 1926 cuando el entonces Presidente Plutarco Elías Calles. 

promulgó la primera ley que desarrollaba los preceptos constitucionales sobre 

aguas de jurisdicción federal. 

Asf. el 9 de enero de 1926, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, la Ley Federal sobre Irrigación en Aguas Federales. dispositivo 

legal que regulaba los aspectos vinculados a la propiedad agrícola privada y los 

derechos de Jos usuarios de aguas de jurisdicción federal. obligando a éstos a 

sujetarse a las modalidades que dicha ley imponía. fue una ley que en su tiempo 

causó gran expectativa puesto que creó una autoridad gubernamental 

denominada ··comisión Nacional de Irrigación ... órgano administrativo que 

dependía de Ja extinta Secretaria de Agricultura y Fomento. 

En el artículo 3 de esta Ley se establecía lo siguiente: ••Para 

promover y construir obras de irrigación en la República. se denominará 

ucomisión Nacional de Irrigación ... La mencionada Comisión dependerá de la 

Secretaría de Agricultura y Fomento. y constará de tres miembros nombrados 

por el Presidente de la República. por conducto de la propia Secretaria""2s. asf 

pues. quedó facultada para estudiar las posibilidades de irrigación del país y 

seleccionar. para su ejecución las obras que reportaran mayor beneficio, tanto 

financiero como intereses generales de Ja Nución. 

Amen de lo anterior. formulaba proyectos determinando las 

zonas a irrigarse. las propiedades que en ella quedaban comprendidas. la 

formulación de presupuestos. entre otros. como se observa. la Comisión 

Nacional de Irrigación, representó un parte aguas en la administración de las 

::?8 Jbidcm p. 81 1on10 JI 
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aguas de jurisdicción federal. fue lo que hoy en día es la Comisión Nacional del 

Agua~ autoridad rectora en materia de aguas nacionales. 

Como su propia naturaleza jurídica Jo indica. tenía la 

Comisión Nacional de Irrigación. injerencia en todo el territorio nacional y por 

ende sobre todas las aguas de jurisdicción federal. 

Una característica especial de esta ley. es que la ejecución de 

obras con cargo parcial o total al Gobierno Federal. se compensaba con una 

proporción de las ticn-..ss irrigadas. Compensación que 

proporcionalmente entre los propietarios de dichas tierras. 

hacía 

A partir de entonces se expidieron diversas leyes y 

reglamentos que tendían a regular el uso. aprovechamiento y explotación de las 

aguas nacionales. sin embargo. es ha.stn el año de 1972. cuando fruto de las 

diversas experiencias de dichos dispositivos legales se expide la Ley Federal de 

Aguas. que recogió las riquezas de anteriores ordenamientos. De este 

instrumento por su importancia se abundará más profusamente en Jos puntos 

subsecuentes. 

11.2. LEY FEDERAL DE AGUAS. 

La Constitución de t 917 es el antecedente moderno en que se 

fundamenta la legislación hidráulica actual. La primera Ley derivada de ella fue 

la Ley de Irrigación con Aguas Federales de 1926. Ley que contempló la 

creación de la Comisión Nacional de Irrigación. A partir de entonces se 

expidieron diversas Leyes y Reglamentos que se unificaron en 1972 en la Ley 

Federal de Aguas. 

La Ley Federal de Aguas. publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. el 1 1 de enero de 1972 y en vigor desde el 26 del mismo mes y año 
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.. abrogó la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de I 934. la Ley de Riesgos de 

I 946. la Ley de Cooperación para Dotación de Agua Potable a Jos Municipios 

de 1956 y Ja Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Aniculo 27 

Constitucional en materia de Aguas del Subsue10·•29 recogiendo y renovando el 

contenido de los cuerpos legislativos y unificándolos con el objeto de propiciar 

su aplicación en forma efectiva y más acorde con las exigencias del México de 

ese tiempo. 

La naturaleza cambiante de las necesidades de Ja población y 

Ja continua evolución de Jos factores tccnologicos. económicos. sociales y 

políticos que intervienen en el aprovechamiento del agua. provocaron que se 

agudizaran los problemas de cscuccs y contaminación. Ello dió lugar a la 

aparición de situaciones no previstas por la Legislación o bien a Ja necesidad de 

imponer un mayor dinamismo a los instrumcnlos de regulación y control. 

La Ley Federal de Aguas contemplaba entre otros muchos 

aspectos los siguientes: 

•Regular racionalmente cJ aprovechamiento del agua. 

•Asegurar su desarrollo económico y social más jus10. 

•Formas diversas de utilización. 

•Supedita la función de la propiedad privada a un.a función de 

tipo social. sin desconocer Jos derechos de Jos particulares. 

•Propicia Ja producción agropecuaria. 

En J 978 se fonnó un grupo de especialistas de Ja Secretaria de 

Agricultura y Recursos J-lidciulicos. con Ja finaJidud de revisar la Ley Federal 

de Aguas y a panir de enlences se cJaboruron diversos proyectos de adecuación. 

En mayo de J 985 se itcnsi ficó dicho proceso y se in1cgró un proycclo de 

reformas a Ja Ley Federal de Aguas. en d que panidparon las diversas áreas de 

In Secretaría que aplicaban Ja Ley. Con el diciamcn y ajustes rcali7..udos por Ja 

29 Jbidcm Tomo J P. 63 
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Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. el 

Ejecutivo Federal envió el proyecto de reformas al H. Congreso de Ja Unión en 

noviembre de J 985. En el Diario Oficial de la Federación. el 13 de enero de 

J 986. se publico el Decreto que reforma y adiciona la citada Ley. 

La política hidráulica contenida en cJ Plan Nacional de 

Desarrollo J 983-1988. cntrafta equilibrar los esfuerzos orientados a satisfacer la 

demanda mediante la construcción de nueva infraestructura. con los que se 

realizan para disminuir el consumo al inducir un uso más eficiente del agua y de 

las obras de Infraestructura Hidráulica ya existentes. 

Lus rcfom1as y adiciones a Ja Ley Federal de Aguas tuvieron 

como objetivo actuali7...ar y adecuar los in:-;trumcntos jurídicos con que cuenta la 

Fcderacjón. a las necesidades actuales de una administración eficiente del agua; 

aumentar la panicipación de Jos usuarios en tos costos de su aprovechamiento y 

conservación; resolver los conílictos que se generen JX>r la asignación de los 

recursos disponibles. y solucionar Jos problemas que enfrente el 

aprovechamiento del ugw:i y la preservación de su calidad. con el propósito de 

lograr la distribución justa del recurso y de Jos beneficios de su uso. 

11.2 COMISION NACIONAL DEL AGUA, COMO AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA EN LA MATERIA. 

El aniculo 73 de Ja Constitución PolíticOJ de Jos EstaUos 

Unidos Mexicanos. fracciones XVII y XXIX. párrafO segundo. faculta ul 

Congreso de la Unión. para legislar en materia de aguas. igualmente es una 

disposición legal emanada del Congreso Constituyente. que fbrma pune de la 

Ley fundamental del país y como tal. es producto del poder Jcgislath:o. 
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El ref'erido articulo. se encuentra dentro del Título Tercero. 

Capítulo Segundo. Sección Ill. que se denomina "De Ja División de Poderes'\ 

del poder Legislativo y específicamente. "De las facultades del Congreso" 

nuestra Constitución. regula y hace una enunciación específica de las 

facullades. atribuciones y funciones del Congreso de Ja Unión. seftalando las 

materias respecto de las cuales puede legislar dicho Cuerpo Colegiado, consta 

de treinta fracciones entre Jas cuales. las que nos interesan. están consagradas en 

las fracciones XVII y XXIX. que disponen: 

Art. 73.- "El Congreso tiene facultad: 

XVU.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación 

y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de 

las aguas de jurisdicción f'edcraJ: 

XXIX.- Para establecer contribuciones: Sobre el 

aprovechamiento y explotación de Jos recursos naturales comprendidos en Jos 

párraf'os cuarto y quinro del artículo 27 Constitucional." 

Como se puede apreciar. Ja.-. f"acuUades conf'cridas al Congreso 

de Ja Unión por Ja Constitución Federal. en materia de aguas. es muy extensa y 

variada. pues prácticamente abarca todo nacimiento. florecimiento, cauces. 

riberas de aguas que se encuentren en el Territorio Nacional. ya sean marítimas 

y fluviales. corrientes y no corrientes. de lagos. csleros y ríos. subterráneos y no 

subterráneos. 

Lu Ley de Aguas No::tcionnlcs menciona en sus aniculos ..Jº. 5° 

y 6º Jo siguiente: 

Art. 4o.- "'La autoridad y administración en materia de o::tgu:::es 

nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde ::el Ejecutivo 

Federal. quien Ja ejercerñ. directamente o a 1rnvés de Ja ··comisión ... 

Art. So.- "Pana el cumplimiento y upJkución de csru Ley. el 

Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los Gobicmos de 
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las entidades federativas y de los municipios. sin afectar sus facultades en la 

materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. Asimismo 

fomentará Ja participación de Jos usuarios y de los particulares en Ja realización 

y administración de las obras y de los servicios hidráulicos". 

Art. 60.- "Compete al Ejecutivo Federal: 

J.- Expedir los decretos para el establecimiento o supresión de 

Ju veda de aguas nacionales. en los términos del Titulo Quinto de la presente 

Ley; 

11.- Reglamentar el control de Ja extracción y utili7..ación de las 

aguas del subsuelo. inclusive las que hayan sido libremente alumbradas. así 

como de Jas aguas superficiales. en los términos del Titulo Quinto de Ja 

presente Ley; 

111.- Establecer distritos de riego cuando implique 

expropiación por causa de utilidad pública; 

IV.· Expedir por causas de ulilidad pública los decretos de 

expropiación. de ocupación temporal. total o parcial de los bienes. o la 

limitación de los derechos de dominio; y 

V.- Las demás atribuciones que señala la Ley.••Jn 

La Comisión Nacional del Agua. se formó como un Organo 

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

el 16 de enero de J 989; posteriormente mediante Decreto que rcfonna adiciona 

y deroga diversas disposiciones de Ja Ley Orgánica de Administración Pública 

Federal. Ja Comisión. fomm pa11c de la Secretaria de Medio Ambiente. 

Recursos Naturales y Pesca. 

30 Ley de Aguas Nncionah:s. Comisión Nacional del Agua. 1994. Mé.xico, D.F., P. 15 
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11.2.l ANTECEDENTES. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 22 

de diciembre de 1976. creó la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

confiriéndole las atribuciones que correspondían a la Secretaria de Recursos 

Hidráulicos. 

El primer antecedente de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería se encuentra en el decreto del 2 de diciembre de 1842. que creó la 

Dirección General de Industria dependiente del Ministerio de Relaciones 

Exteriores e Interiores. cncargándoscle las funciones de fomento agropecuario y 

en 1846. le agregó Ja de Colonización. 

Las bases para Ja Administración de la República. del 22 de 

abril de 1853. creó el Ministerio de Fomento. con las mismas funciones antes 

citadas. 

En 191 7. la Ley de Secretarías de Estado agregó a sus 

funciones originales la de dotación de tierras y fraccionamiento de latifundios; y 

por la Ley del 25 de diciembre del mismo ai\o cambio de denominación a 

Secretaria de Agricultura y Fomento. añadiéndole la función de restitución de 

tierras. 

El 22 de rnarLo de 1934, las funciones relativas al de reparto 

de tierras son transferidas al Departamento Agrario. creado en esa fecha. 

En 1939 la Ley de las Secretarias le asigna las funciones 

relativas a las materias forestales y de caza. 

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 7 de 

diciembre de 1946. Je da el nombre de Secretaria de Agricultura y Ganadería. 

misma qu~ aparece en la Ley del 23 de diciembre de 1958. y las funciones 

relativas a Ja colonización y terrenos nacionales pasaron al Departamento de 
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Asuntos Agrarios y Coloni7...ación. establecido en el Diario Oficial del 22 de 

Enero de 1963. 

El antecedente orgánico de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos. data de 1921. al crearse la Dirección de Irrigación. dependiente de 

Ja Secretaría de Agricultura y Fomento. asignándole las funciones relativas a la 

organización. estudio. proyectos de irrigación. construcción y obras de riego. así 

como el servicio de uso y aprovechamiento de agua. 

En J 924. por razones de economía se suprimió la Dirección 

de Irrigación quedando sus atribuciones a cargo del Departamento de 

Reglamentación e Irrigación dependiente de la entonces Dirección de Aguas de 

la Secretaria de Agricultura y Fomento. 

La Ley sobre Irrigación de Aguas Federales. publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1926. creó en ese mismo año la 

Comisión Nacional de Irrigación. dependiente de la Secretaria de Agricultura y 

Fomento. 

La Ley de Secretarias y Depunamentos de Estado. creó el l" 

de enero de 1947. Ja Secretaria de Recursos Hidráulicos. encomendándole las 

facultades de la Comisión Nacional de Irrigación. con excepción de los 

relacionados con Jos Distritos de Riego y con la Conservación de Sudos que. 

por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de Ja Fcdcro.ción del 31 

de Diciembre de 1946 pasando a depender de la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería. 

En fechas posteriores. con apoyo en el articulo 1 O de; la citada 

Ley. mediante acuerdos y decretos presidenciales lo.s Direcciones de Agua. y de 

Obras Hidráulicas que dependían respectivamente de la Secreto.ria de 

Agricultura y Ganadería. y de Comunicaciones y de Obras PUblicus cuyas 

funciones y facultades se encuentran cnumcr..idm• en el articulo 12 de Ju Ley de 
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Secretarías y Depanamentos de Estado del 24 de diciembre de 1958 y en el 

artículo 17 de la Ley Federal Aguas del 11 de enero 1972. 

Las atribuciones de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos se encuentran contempladas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. 31 

El Presidente de la República Licenciado Carlos Salinas de 

Gonari. en ejercicio de su facultad como Ejecutivo Federal que le confiere la 

fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. y con fundamento en los artículos 17 y 35 de la Ley Orgánica de Ja 

Administración Pública Federal. mediante un Decreto de fecha 13 de enero de 

1989. creó Ja COMISJON NACIONAL DEL AGUA. Dicha disposición fue 

publicada .en el Diario Oficial de la Federación. el dia 16 de enero del mismo 

año. 

De acuerdo a dicho Decreto la Comisión Nacional del Agua. 

es un Organo Desconcentrado de Ja Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. teniendo bajo su responsabilidad la de dar congruencia a las 

acciones de Ja Federación en materia de aguas. mediante la aplicación de una 

política hidráulica tendiente a la distribución adecuada del recurso. 

promoviendo el uso eficiente y equitativo. orientado a satisfacer las necesidades 

sociales. económicas y ecológicas actuales y f"uturas del país. 

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre de 1994. se reforman. adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Ja Administr-..ición Pública 

Federal. dentro de los artículos que merecen ser mencionados por el caso que 

estamos estudiando son el 32 Bis que incorpora la Secretaria de r-..tcdio 

Ambiente. Recursos Naturales y Pesca. 

3 1 Diario Oficial de l:i Federación del 29 de octubre de 1993 
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Esta circunstancia se menciona en base a que de la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos dependía. como Organismo 

Desconcentrado Ja Comisión Nacional del Agua,. situación que ahora 

corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca y 

atendiendo a lo dictado por el articulo OCTAVO Transitorio .. Las menciones 

contenidas en otras leyes. reglamentos y en general en cualquier disposición 

respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este 

Decreto. se entcndcran referidas a las dependencias que respectivamente 

absorben tales funcioncsn.32 

La Comisión nace con el propósito de dar unidad y 

congruencia a las acciones del Gobierno Federal en materia de aguas. Su 

compromiso es el de ser una Institución eficiente en su organización y en sus 

sistemas y moderna en el trazo de sus políticas y en la forma de responder a la 

demanda. 

No perdamos de vista que la responsabilidad básica de la 

Comisión Nacional del Agua. es establecer una nueva cultura del agua. basada 

en una clara conciencia de su valor. 

La Comisión Nacional del Agua no es del todo una nueva 

Institución. se ha construido sobre los cimientos de una tradición de más de 

sesenta años. 

Estas declaraciones complementan la definición formal de Ja 

Comisión Nacional del Agua. contenida en el Decreto Presidencial que lo crcll. 

32 Decreto que refonna. adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federnl. Diario Oficial de la Federación. 28 de diciembre 1994. 
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11.2.2 CREACION DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. 

A manera de ilustración comenzaremos por sei'\alar el Diario 

Oficial de Ja Federación por el que se decreto Ja creación de la Comisión 

Nacional del Agua. pasando a Ja siguiente transcripción: 

"Decreto por el que se crea la Comi.!!lión Nacional del Agua 

como ór¡¡:ano administrativo desconcentrado de la Secretarfa de 

Agricultura y Recursos Hldráulicos" •. J.J 

CARLOS SALINAS DE GORT ARI. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. en ejercicio de la facultad que 

al Ejecutivo Federal confiere la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. y con fundamento en Jos artículos 17 

y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. y 

CONSIDERANDO 

Que el desarrollo sostenido y estable del país y la satisf"acción 

de Jas necesidades originadas por eJ progresivo aumento demográfico, requieren 

cada vez más avanzar tanto en la recuperación económica y la estabilidad como 

en el mejoramiento productivo del bienestar popular y c.::n ambos resulta 

relevante desarroJJar la infraestructura hidráulica del país y procurar la 

distribución adecuada de las aguas nacionales. en sus diversos usos. 

Que la distribución adecuada del agua significa. por una parte. 

que su uso sea eficiente y equitativo. con objeto de atender las necesidades 

sociales. económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras: por 

otra. que Jos mien1bros de Ja sociedad contribuyan a pagar el costo de Jos 

servicios en Ja proporción en que resulten beneficiados. 

33 Diario OOcial de la Federación 16 de enero de 1989. 
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Estos propósitos podrán lograrse si Ja administración integral 

del recurso y el cuidado de Ja conservación de su calidad. se concentran en un 

órgano administrativo. que además tengan a su cargo las actividades para 

planear. construir. operar y conservar las obras hidráulicas. y realizar las 

acciones que se requiera en cada cuenca hidrológica. 

Que dada la trascendencia de tales medidas. la necesidad de 

autonomía técnicn de Ja autoridad del agua y atento a nuestro actual marco 

legal. resulta conveniente crear, dentro de Ja Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos. un Organo Administrativo Dcsconccntrudo que se 

denominará Comisión Nacional del Agua. 

Que parn lograr lu administración integral en Materia de 

Aguas. entre otras medidas, se requiere que la actual Comisión de Aguas del 

Valle de México y Lago de Texcoco deje de ser un Organo Administralivo 

Dcsconccntrado para convertirse en una Unidad Administrativa adscrita a la 

Comisión Nacional del Agua para continuar realizando con Cal carácter. las 

atribuciones que actualmenle tiene; he tenido a bien expedir el siguicnle: 

DECRE""l"O 

Artículo tr La Comisión Nacional del Agua lcndrá a su 

cargo: 

J.- Proponer la política hidráulica del país. fonnular y 

mantener actualizando el Programa Nacional Hidráulico~ y ejecutar el Sistema 

de Programación Hidráulicos; 

11.- Fijar Jos criterios y lineamientos que permitan dar unidad 

y congruencia a los programas y acciones del Gobierno Federal en Materia de 

Aguas; 
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111.- Establecer y. en su caso, proponer las bases para la 

coordinación de acciones de las unidades administrativas e instituciones 

públicas que desempeilen funciones relacionadas con el agua; 

IV.- Administrar y regular en los términos de la Ley. las 

Aguas Nacionales. la Infraestructura Hidráulica y Jos recursos que se le 

destinen; 

V.- Programar. estudiar. construir, operar y conservar ottras 

hidráulicas y realizar las acciones que requiera el aprovechamiento integral del 

agua; 

VI.- Manejar el Sistema Hidrológico del Valle de México; 

Vil.- Estudiar. programar y prO)'CCtar las obras de drenaje. 

control de ríos y aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la cuenca del 

Valle de México, así como construir las obras de drenaje o aprovechamiento 

hidráulico y realizar las acciones que pura su dcsarroUo se requieran. 

VllL- Asegurar y vigilar la congruencia entre Jos programas 

relacionados con el agua y Ja asignación de los recursos púbJicos para su 

ejecución; y 

IX.- Estudiar. proponer y ejecutar en su en.so. las medidas de 

tipo financiero que pennitan el desarrollo de Ja infraestructura y de los servicios 

hidráulicos deJ país. 

Artículo 3°.- Para los efectos del artículo anterior. la Comisión 

Nacional del Agua tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Las que conforme a la legislación correspondan a Ja 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. salvo aquellas que por 

disposiciones legales o reglamentarias se Je atribuyan expresamente al titular de 

la citada Secretaría; 
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JI.- Prestar el servicio público de agua en Jos casos que 

conforme u Ja Ley competa al Ejecutivo Federal. o que se convengan con otras 

instancias de Gobierno a los particulares; 

111.- Construir. operar y conservar las obras de instalaciones 

necesarias para el suministro de agua en las áreas urbanas del Valle de México 

en especial el área metropolitana. hasta Jos sitios que se convengan; 

IV.- Ejecutar. en esfera de su competencia el Programa del 

Lago de Texcoco en la Zona Federal a su cargo y en la Cuenca Hidrológica del 

propio lago. asi como reali7...ar los programas y obras para evitar o disminuir 

tolvaneras; 

V.- Intervenir. conforme a la Ley. en kt captación y aplicución 

de Jos ingresos origim1dos por la explotación. uso o aprovechamiento de las 

aguas nacionales. así como por Ja prestación de los servicios a su cargo; 

VI.- Administrar los bienes y Jos recursos humanos. 

materiales. financieros y de informática con que cuente pam el ejercicio de sus 

atribuciones conforme a la nonnatividad correspondiente a la materia; y 

VIJ.- Las demás que le confieran las disposiciones legales o Je 

señale el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Artículo 4n __ La Comisión Nacional del Agua estará a cargo 

de un Director Generul que será designado por cJ Titular del Ejecutivo Federal. 

y tendrá las siguientes facultades: 

1.- Establecer. conforme a Jos lineamientos que dicte: d 

Secretario. las políticas. normas. sistemas y procedimientos tanto de carácter 

técnico. como para Ja administración de los recursos hum;:mos. financieros y 

materiales de la Comisión. de acuerdo a sus programas y objetivos; 

11.- Planear. programar. organizar. dirigir. controlar y evaluar 

el funcionamiento de la Comisión; 
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111.- Someter a la consideración del Secretario los manuales 

de organización interna .. procedimientos y servicios de la Comisión; 

IV.- Formular los anteproyectos de programa presupuesto de 

la Comisión y verificar su correcta y oportuna ejecución. 

V.- Formular y ejecutar los programas autorizados a la 

Secretaría en Materia de Inversiones para Obras Hidráulicas y de las 

Adquisiciones respectivas. así como celebrar los actos jurídicos y contratos que 

se requieren para el ejercicio de sus atribuciones conforme a la nonnatividad 

correspondiente a la materia; 

VI.- Presidir el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y 

establecer la debida coordinación para la ejecución de sus progrrunas y acciones 

en cstn materia; y 

VII.- Las demás que le confieran a la Comisión las 

disposiciones legales. o le señale el Secretario de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. 

Articulo 5º.- La Comisión Nacional del Agua conforme a las 

disposiciones legales respectivas. aplicará y destinará a las actividades 

relacionadas con la administración del agua. con la construcción. operación y 

conservación de la infraestructura hidráulica y con la prestación del servicio 

público de agua. el importe de los ingresos que resulten por la explotación. uso 

o aprovechamiento de las aguas nacionales. así como por la prestación de los 

servicios a su cargo. y demás que le correspondan. 

Articulo 6º.- El Titular de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos podrñ revisar. confirmar. modificar. revocar y nulificar. 

en su caso. las resoluciones del órgano administrativo desconcentrado. de 

conformidad con las disposiciones relativas. 
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RELATIVAS. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 2º del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidniulicos9 

parn suprimir las referencias a la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica y a 

la Comisión de Aguas del Valle de México y Lago de Texcoco. Se deroga la 

fracción 1 del Artículo 3 8 y. en lo conducente las demás disposiciones del 

Reglamento Interior de Ja Secretaria de Agricultura y Recursos HidráulicoS9 en 

lo que se opongan al presente ordenamiento. Igualmente quedan derogadas las 

demás disposiciones que se opongan a dispuesto en este decreto. 

ARTICULO TERCERO.- Las atribuciones que a la fecha de 

entrada en vigor del presente decreto tenga encomendadas la Subsecretaria de 

Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. quedan conferidas a Ja Comisión Nacional del Agua. 

Para el ejercicio de sus atribuciones. la Comisión Nacional del 

Agua contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

J.- La Dirección General de Administración y Control de 

Sistemas Hidrológicos; 

11.- La Dirección General de Captaciones y Conducciones de 

Agua; 

111.- La Dirección General de Irrigación y Drenaje; 

IV.- La Dirección General de Seguimiento y Control de Obras 

Hidráulicas; 

V.- Las Unidades administrativas del servicio meteorológico 

nacional; 
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VI.- Las Subdelegaciones de Infraestructura Hidráulica y las 

Resistencias Generales correspondientes; 

VJJ.- Las Unidades Administrativas que actualmente 

constituyen Ja estructura de Ja Comisión de Aguas del ValJe de México y Lago 

de Texcoco; y 

VIII.- Las demás unidades administrativas que. en su caso. se 

Je adscriban. 

Las Direcciones Generales y Unidades Administrativas 

citadas. ejercerán sus f'unciones en los términos del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y demás disposiciones legales. 

ARTICULO CUARTO.- Las direcciones generales y demás 

unidades administrativas señaladas en el articulo anterior. pasaran a la 

Comisión Nacional del Agua. con el personal. recursos financieros y materiales 

y bienes inmuebles. así como archivos y expedientes con que cuenta en Ja 

actualidad. 

ARTICULO QUINTO.- Las atribuciones que a Ja fecha de Ja 

entrada en vigor del presente Decreto tenga encomendada Ja Comisión de 

Aguas del Valle de México y del VaJJe de Tcxcoco. quedan conferidas a la 

Comisión Nacional del Agua. la que las ejercerá a través de las Unidades 

Administrarivas que octuLtlmcnle constiluycn fa cstructUrLl de aquella. 

La Comisión de Aguas del Valle de !\-léxico y Lago de 

Tcxcoco. que por vinud de este decreto deja de ser Organo Dcsconccntrado. 

pasará a ser Unidad Administrativa. con la denominación de Gerencia de Aguas 

del Valle de México, adscrita a la Comisión Nacional del Agua. 

Asimismo. Jos servicios que actualmente proporciona Ja 

Comisión de Aguas del Valle de México y Lago de Tc.xcoco sertln presrados. en 

lo sucesivo por la Comisión Nacional del Agua. a truvés de Ja Gerencia de 

Aguas del Valle de México. 
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Dado cri Ja residencial del poder Ejecutivo Federal. a Jos trece 

días del mes de enero de mil novecientos ochenta y nueve. Carlos Salinas de 

Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público. Pedro Aspe 

Annella.- Rúbrica.- El Secretario de Programación y Presupuesto. Ernesto 

Zedilla Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos Jorge de la Vega Domíngucz.- Rúbrica. 

De Jo anterior se desprende que. la Comisión Nacional del 

Agua se establece como Ja autoridad ícderal única en materia de agua. además 

de convertirse en un Organo Administrativo Dcsconcentrado. con plena 

autonomía técnica y administrativa por lo tanto la financiera. 

Asimismo. se observa que la misma Comisión Nacional del 

Agua. está atribuida de competencia exclusiva. entre las que se destacan la que 

se refiere a la Programación. que aún siendo intcrsectorial. la realiza Ja 

Comisión Nacional del Agua. conviertiéndosc en el conducto para someterla al 

Ejecutivo Federal~ Ja que convierte en ventanilla única para las medidas de 

apoyo y fomento en la materia a los sectores productivos~ la que se considera el 

instrumento para la descentrali7.ación de la administración de In infraestructura 

y servicios; y en general las que la mantienen como autoridad normativa y 

ejecutiva para la construcción y operación .directa. La Comisión Nacional del 

Agua. conserva las facultades tradicionales para expedir asignaciones. 

concesiones y permisos para promover y rcali7..ar Ja investigación científica y el 

desarrollo tecnológico: y para expedir las declaratorias de aguas nacionales. que 

como su propio nombre Jo indica. son simples declaraciones de una situación 

preexistente que deriva directamente del artículo 27 Constitucional. 

Entre las facultades de Ja Comisión Nacional del Agua 

destacan las relativns a autoridad fiscal. al arbitraje y solución de conflictos en 

Ja materin. así como las que la convienen en autorid;td normativu. indicam..lo de 

nueva cuenta la importancia de que la misma sea autónoma. 
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Con el paso del tiempo. Ja Comisión Nacional del Agua. ha 

rcorganiZ<Jdo sus Unidades Administrativas. esto con el fin de proporcionar a 

Jos ciudadanos mexicanos una mayor prontitud y celeridad en el trámite de sus 

solicitudesy así como el mayor aseguramiento del vital recurso. 

11.2.3. MARCOJURIDICO 

Los recursos hidráulicos del país requieren de una legislación 

que regule racionalmente el aprovechamiento del agua. para un desarrollo 

económico y social más justo. en tal virtud. Ja planeación integral del 

aprovechamiento de cs1os recursos es de carñctcr prioritario y solamente se 

puede llevar a cabo. si se cfoctÚLI en un marco técnico y juridicnmcntc 

adecuado. 

Los ordenamientos legales que rigen la administración del 

agua en nuestro país se fundamentan en el articulo 27. párrafo 5º de la 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; siendo los principales 

Ja Ley de Aguas Nacionales; el Reglamento de Ja Ley de Aguas Nacionales; Ja 

Ley Federal de Ref"orma Agraria; Ja Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente; Ja Ley Orgánica de Ja Administro:Jción Pública Federal 

y la Ley Federal de Derechos en materia de agua'i. 

El Decreto de creación de Ja Comisión Nacional del Agua y cJ 

Reglamento Jntcrior de la Secretaria Je Medio Ambiente. Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP). confieren Ja autoridad a dicha institución para la 

conservación. distribución y administración de las uguas nacionales. 

La legislación en materia de aguas. conh:mpla desde el punto 

de vista jurídico. a un nivel general. todas las formas de utili7~ción: confiere 

una f"unción social al uso de la nación. regula en forma pom1cnori:t..ada Jos usos 

colectivos del agua: sanciona Jos acaparamientos de aguas; se interrelaciona y 
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coordina con la tenencia de la tierra al vincularse en su articulado con el 

contenido de la Reforma Agraria; sujeta al orden público las preferencias sobre 

la utilización de aguas; declara de propiedad nacional las aguas subterráneas y 

residuales; regula la prevención sobre la contaminación de los recursos 

hidráulicos; regula la explotación de las aguas salobres y salinas y contiene 

normas específicas sobre reservas de aguas y su aprovechamiento para la 

energía eléctrica. 

11.2.4. AMBITO DE COMPETENCIA Y FACULTADES 

Para efectos del punto que nos ocupa es necesario remitirnos a 

la Ley de Aguas Nacionales en su Título Primero. Capítulo Unico, 

Disposiciones Preliminares. transcribiendo los articulas siguientes: 

Articulo 1 º.· .. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Aguas Nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional. sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 

explotación. uso o aprovechamiento de dichas aguas. su distribución y control. 

así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 

integral sustentablc .. 3 4 • 

El desarrollo integral sustentable. es un concepto que ahora 

retoma el Reglamento Interior de la SEMARNAP. 

Articulo 2º.- .. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a 

todas las aguas nacionales. sean supcrticiulcs o del subsuelo. Estas 

disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente ley 

señala .. H. 

34 Ley de Aguas Nacionales. Comisión Nacional del Agua. Junio 1994. México. D.F .• P. 1 J. 
JS ldem 
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Los bienes nacionales a cargo de la Comisión. se encuentran 

contemplados en el articulo 1 13 de la Ley de Aguas Nacionales. 

En base al contenido del Decreto por el que se creó la 

Comisión Nacional del Agua. en su articulo 4º se confieren las siguientes 

facultades: 

Articulo 4º.- ··La Comisión Nacional del Agua estará a cargo 

de un Director General que será designado por el Titular del Ejecutivo Federal. 

y tendrá las siguientes facultades: 

1.- Establecer. conforme a los lineamientos que dicte el 

Secretario. las políticas. normas. sistemas y procedimientos tanto de caroicter 

técnico. como para la administración de los recursos humanos. financieros y 

materiales de la Comisión. de acuerdo a sus programas y objetivos; 

11.- Planear. programar. organizar. dirigir. controlar y evaluar 

el funcionamiento de la Comisión. 

111.- Someter a la consideración del Secretario. los manuales 

de Organización interna. procedimientos y servicios de la Comisión; 

IV.- Formular los anteproyectos de programa y presupuesto 

de la Comisión y verificar su correcta y oportuna ejecución: 

V.- Formular y ejecutar los programas autorizados a la 

Secretaría en Materia de Inversiones para Obras Hidráulicas y de las 

adquisiciones respectivas. así corno celebrar los actos jurídicos y contratos que 

se requieren para el ejercicio de sus atribuciones. conforme a la nonnatividad 

correspondiente a la materia; 

VI.- Presidir el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y 

establecer la debida coordinación para la ejecución de sus programas y acciones 

en esta materia; y 
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Vil.- Los demas que le confieran a la Comisión las 

disposiciones legales. o les señale el Secretario de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos.n36 

La doctrina considera que el órgano dcsconcentrado tiene las 

siguientes caractcrísiticas: 

•Se da dentro de la organización administrativa centralizada. 

en el caso que nos ocupa. la Comisión Nacional del Agua es órgano 

dcsconcentrado de la SEMARNAP. 

•Por lo anterior. depende directamente del secretario del 

ramo. ..sin que haya entre el secretario y el personal destinado al 

dcsconccntrado. funcionario intcnncdiario alguno•• 37. 

•El órgano dcsconccntr.1do no tiene personalidad jurídica ni 

patrimonio propios. pues comparte los del Estado. tiene mayor similitud con un 

organismo descentralizado que con las unidades u órganos de administración 

central. ··Los fondos económicos que se utilizan para el desempeño de sus 

f"uncioncs. no aparecen como un patrimonio propio. sino cmno sumas que el 

ºPresupuesto de Egresos de la Federación'\ se le asignan al subórgano 

Secretaria de Estado en el cual se crea el desconcentr.ido''3K 

•No tiene autonomía orgánica. pues siempre estará sujeto a la 

decisión directa e inmediata del secretario del r..tmo que lo haya creado. la 

autonomía orgánica se identifica de hecho con la personalidad. 

•Tiene autonomía técnica. pan1 resolver el problema 

determinado. para lo cual fue creado. y constituye su finalidad. 

36 ¡dem 
3 7 Guticrrez y Gonzalcz, Ernesto. Derecho Administrativo y Derecho Administrativo al Estilo 
Mexicano. Editorial Porrüa, S.A. Primera Edición México, 1993. 
38 ldem 
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11.3. LEY DE AGUAS NACIONALES 

El derecho evoluciona coníorme a Jos requerimientos de una 

sociedad mutable. que necesita ser protegida para alcanzar su desarrollo y 

evolución hacia mejores condiciones de vida. 

El agua es un recurso indispensable para la subsistencia del 

ser humano. y ha sido considerada desde épocas primitivas como elemento 

funda.mental de su existencia, por lo que dado el gran valor que se le ha 

atribuido, desde tiempos antiguos se efectuó su regulación con incipientes 

reglas que se han encontrado. 

La Ley de Aguas Nacionales. publicada en el Diario Oficial 

de la Federación. el 1ª de diciembre de 1992 y en vigor a partir del día 2 del 

mismo mes y ano. es rcglumcntaria de los párrafos Quinto y Sexto del 27 

Constitucional y por tal motivo mantiene y ratifica sus principios. 

El objeto de esta Ley. es el de .. regular y administrar en todo 

el Territorio Nacional. las aguas que considera como tales el articulo 27 de la 

Constitución. en un marco que se define el papel del Estado y que 

corrcsponsabiliz.a a todos los usuarios .. J 9 • 

Los cambios jurídicos e institucionales que se han dado en 

México. en materia de administración del agua. son reflejo de una preocupación 

que comparten la mayor parte de los paises industrializ.ados y muchos paises en 

desarrollo que confrontan situaciones similares a las que ocurren en nuestro 

país. Las reformas al marco jurídico mexicano en materia de aguas consideraron 

las experiencias y tendencias mostradas en los cambios legislativos que se han 

dado en los últimos años. 

39 Aguilar. Enrique. Sistema LAN. Análisis temático de la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamenlo. Comisión Nacional del Agua. 1994. P. S 
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EJ marco jurídico nacional para.. la administración deJ agua 

tiene su fundamento en Ja Constitución Polilica de Jos Estados Unidos 

Mexicanos. Además de Jo dispuesto en el articulo 27 Constitucional sobre Ja 

propiedad originaria de Ja nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro 

de Jos limites del territorio nacional, Ja propia Cana Magna scnala .. así mismo. 

la forma en que Jos particulares o las sociedades constituidas conf'onnc a las 

leyes mexicanas pueden acceder a su explotación, uso o aprovechamiento 

mediante concesiones otorgadas por el Estado. 

En este marco. la Ley garanliz.a Ja conservación del agua para 

el beneficio social; Ja producción industrial, agropecuaria y de servicios y 

pretende crear conciencia en Jos usuarios en uso mas racional del vita! líquido. a 

fin de preservar su cantidad y calidad. dentro de un nuevo esquema. 

Esle cuerpo legislativo permite además el justo equiJibrio 

entre Ja rectoría del Estado y la participación de los sectores social y privado. 

01orgándolcs una mayor participación en la construcción y opcr.t1ción de Ja 

infraestructura y servicios hidrtlulicos. cuya organización promueve y apoya 

para mejorar el aprovechamienlo del agua. 

De igual forma. da seguridad y ccnidumbrc juridica en Ja 

explotación. uso y aprovechamiento del agua. ya que sus disposiciones 

permiten a Jos sectores privado y social planear sus actividades a mediano y 

largo plazo, promoviendo así su sano desarrollo y logrando con ello Ja 

modemi7..ación del campo. 

Otro de Jos aspectos relevantes que contiene este 

ordenamiento jurídico. es que guarda absoluta congruencia con nuestro sistema 

fedentl y Ja autonomía de Jos Estados y Municipios prescrita por Ja 

Constitución. al regular únicamente Jo relalivo a Ja entrega de agua en bloque a 

Jos centros de población. 
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A diferencia de la derogada Ley Federal de Aguas. que 

contenía una diversidad de disposiciones e instrumentos jurídicos para explotar. 

usar o aprovechar las aguas nacionales y sus bienes inherentes. la Ley de Aguas 

Nacionales desregula los trámites que se seguían para el otorgamiento de 

autorizaciones y permisos precarios para la explotación. uso o aprovechamiento 

de las aguas. explotación de materiales de construcción y ocupación de zonas 

federales y simplifica los documentos requeridos. todo c1lo en beneficio de los 

usuarios. y de una administración más ágil. oportuna y eficiente. 

Podemos afirmar que acorde al pensamiento de Farias. el 

ºDerecho Mexicano de Aguas Nacionales. surge propiamente de los principios 

contenidos en el articulo 27 de la Constitución de 1917. desde un principio fue 

un derecho de vanguardia ... " 4º, situación que conserva este instrumento legal. 

igualmente es importante señalar que. ••Ja misma es congruente con principios 

de derecho internacional que todos los paises tienen en cuenta para logrnr una 

mayor convivencia e integración''4t, ya que recoge no solamente las tendencias 

actuales de la moderniz.ación hidráulica sino además. las ricas experiencias de 

nuestras legislaciones anteriores, así como también lus derivadas del estudio del 

derecho comparado dirigidas a fomentar una nueva cultura del agua. 

Se orienta hacia la consecución de una administración integral 

del agua~ consolida la programación hidráulica y señala a la Comisión Nacional 

del Agua como Autoridad Federal única para su manejo en cantidad y calidad. 

Con base en estos principios. concibe el agua como recurso 

que se renueva a través de un ciclo hidrológico. el cual es modificado por la 

actividad del ser humano y regular las aguas superficiales y las del subsuelo. 

implicándolas además en su conjunto en cuanto a su can ti dad y calidad. con el 

40 Farlas, Urbano. Derecho Mexicano de Aguas Nacionales.- Editorial PorrUa. S.A., Primera 
Edición. 1993. México. P :!8 
41 lbidc:m P. 31 
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propósito de lograr que su distribución y extracción se ajusta a su desarrollo 

integral sustentable. 

La estructura de la Ley de Aguas Nacionales, se encuentra 

dividida en diez títulos. cada uno en diíerentcs caphulos. con un total de 124 

artículos. más un npartado de 13 disposiciones transitorias. 

Ahora bien. en las disposiciones preliminares se establece que 

Ja Ley es Reglamentaria del articulo 27 Constifucional. de observancia general 

en todo el territorio Nacional y sus disposiciones son de orden público e interés 

social. 

Su objeto es el de regular Ja cxplowción. 

aprovechamiento de las aguas nacionales. su distribución y control. así como Ju 

preservación de su cantidad y cuJidad para lograr su dcsarroJJo intC"gral 

sustentable. 

En el ámbito de ttplicación. las disposiciones de h.1 ley son 

aplicables a todas las aguas nacionales. sean superficiales o del subsuelo. así 

como a los bienes nacionales que Ja propia Ley señala. 

Farias indica que, ual rcgulur todas las aguas nacionules 

continentales y no hacer distinción. se aplica a las 41guas clm-us. a las negras o 

residuales, a las minerales a las termales. a las medicim1Jcs u las salobres y en 

general u todas las aguas cuulquicra que sea su composición'·. 4 :! 

En el glosario se incluyen diversos términos que por su 

reiterada mención se conceptúan en él. entre:: Jos que se encuentran Jos relativos 

a aguas nacionales. acuífero. cauce de una corriente. cucncu hidrológica. la 

Comisión. nomms. persona fisica o moral, ribera o 7ona f"cdcral. sistema de 

a.gua potable y alcantarillado, uso consuntivo, uso doméstico. vaso de lago. 

laguna o estero y zona de protección. En el propio glosario se scflala que se 

entenderá por Comisión. a Ja Comisión Nacional dd Agua, Organo 

42 lbidi:m r. 60 
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Administrativo Desconci:ntrado de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. 

111.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

A partir de la entrada en vigor de Ja Ley de Aguas Nacionales~ 

en cuyo contexto normativo se da nacimiento a una nueva cultura del agua~ 

rcafinna que todos Jos mexicanos debemos participar y reconocer el valor real 

del recurso. y hacer un uso responsable de éste en beneficio de la sociedad. 

tarea que es la resultante del conjunto de acciones intrumcntadas para la 

Comisión Nacional del Agua. y alentando las conductas que estimulan su 

empleo racional. Por Jo que. la sociedad en su conjunto. tiene la oportunidad de 

definir lo que desea y lo que esta dispuesta a pagar por ello. al ser informada de 

manera ponnenorizada sobre las politicas que han de aplicarse. los problemas 

del agua y sus orígenes. la mancr.i en como estos influyen en cada aspecto de la 

vida individual y colectiva y las perspectivas de solución disponibles: todo ello 

a In luz de la propia ley. 

111.3.2. EXPOSICION DE MOTIVOS 

El martes 1 O de noviembre de 1992. en la Cámara de 

Diputados. se hizo la primera lectura de la iniciativa de Ley de Aguas 

Nacionales. 

El jueves 12 de noviembre del mismo mes y afio. en dicho 

recinto. se hizo la dispensa de la segunda lccturn de la iniciativa de ley. 

procediéndose a su discusión. concluyéndose que por votación se encontraba 

suficientemente discutida en lo general. reservándose para su discusión en lo 

particular a diferentes partidos ciertos artículos. 
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En sesión celebrada el día 18 de noviembre de 1992. en la H. 

Cámara de Senadores. se efectuó la primera lectura de la iniciativa de Ley de 

Aguas Nacionales. 

En sesión celebrada el 24 de noviembre en la H. Cámara de 

Senadores. se dispensó Ja segunda lectura de la iniciativa de Ley de Aguas 

Nacionales y se consideró suficientemente discutido en lo general el proyecto. 

reservándose el mismo para su votación nominal conjunta en lo general y en lo 

particular. aprobándose en lo general y en lo particular por 47 votos en pro y 1 

en contra.4 3 

A continuación enunciaremos que el nacimiento de la ley se 

plasma en Ja exposición de motivos que consideramos oportuno transcribir: 

ce. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DEL 11. CONGRESO DE LA UNION. 
PRESENTES. 

Al atender las necesidades inmediatas sin perder de vista el bienestar de las 
próximas generaciones. la sociedad mexicana enfrenta hoy el reto del agua. 
recurso vital y motor del desarrollo sostenido de nuestro país. 

Los ciudadanos viven y perciben el problema del agua como uno de Jos má.s 
importantes del país. En las ciudades. especialmente en las colonias populares. 
el servicio adecuado de agua potabh: y de alcantari 1 lado es una demanda de las 
familias que con mayor frecuencia he percibido dur..mtc las giras que realizo por 
nuestro territorio. Lo mismo sucede en el campo. donde. en más de la mitad de 
las zonas rurales. la demanda no es tanto por la tierra. sino por el agua 
suficiente. 

Existe consenso en que los actuales patrones de uso y consumo del vital líquido 
no son aceptables. generan derroche y propician severas situaciones de escasez 
y contaminación en buena parte de nuestro territorio. Se reconoce también que 
su aprovechamiento no ha beneficiado a todos nuestros compatriotus por iguul. 
La solución a estos problemas y la eliminación de estas desigualdades 

43 Documemación obtenida. a través del Centro Nacional de Consult;1 Jurídica del Agua ... Lic. 
José Sacnz Arro)o··. Comisión Nacional del Agua. 
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constituyen uno de los mayores reclamos de la sociedad; por ello. el Ejecutivo 
Federal a mi cargo les ha otorgado la más alta prioridad. 

Estamos consientes que si no actuamos con oportunidad y decisión. la escasez 
de este liquido se convertirá. no sólo en freno al progreso. sino en amenaza a la 
salud e incluso a la sobrevivcncia de algunas poblaciones. El descuido en el uso 
del agua y en la preservación de su calidad limita las perspectivas de bienestar 
de las futuras generaciones de mexicanos. por lo que es tarea impostergable y 
estratégica dar a este recurso un nuevo enfoque económico y tecnológico para 
su adecuado aprovechamiento y uso racional. 

Desde el inicio de mi mandato. me comprometí a instrumentar una política del 
agua sustentada en la movilización de la sociedad y en el establecimiento de 
una nueva cultura en la que todos. con el apoyo adecuado de nuestras 
instituciones. reconociéramos el valor real de este recurso y la responsabilidad 
que compartimos de garantizar su uso eficiente y la conscrvución de su calidud. 

Junto con ello. hemos puesto en marcha distintos programas de alcanc.: nacional 
para: 

• Dotar de agua a todas las comunidades. gr.Jodes y pequeñas. especialmente a los 
núcleos de población de las colonias populares. donde el déficit en los servicios 
se concentra en mayor medida. 

• Hacer llegar el agua al campo y apoyar con clJo su modernización. factor clave 
en los preparativos que emprendemos como sociedad para enfrentar con éxito 
Jos retos actuales y futuros. 

• Limpiar nuestros ríos y cuidar los acuíferos. confirmando así nuestro firme 
propósito de caminar en el progreso. con el compromiso moral de proteger el 
medio ambiente que habremos de heredar a nuestros hijos. 

• Lograr. en suma. el control benéfico del agua. donde falta o donde ocurra en 
exceso. 

El nacimiento de una nueva cultura del agua. dentro de la cual todos hagamos 
un uso responsable del recurso. nos conduce a definir el papel del Estado en su 
tarea de salvaguarda y administrndor del patrimonio nacional. En este sentido~ 
recogimos también los planteamientos de nuestros compatriotas. quienes nos 
demandaron la presencia de una verdadera autoridad en la materia para 
canalizar y resolver sin burocratismos los distintos conflictos que se generan 
alrededor de la asignación. uso o aprovechamiento del líquido. Con este 
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propósito. en enero de t 989 se creó la Comisión Nacional del Agua. como 
única autoridad f"ederal en la materia. 

Hemos iniciado así la instrumentación de Ja nueva política del agua. Su 
pennanencia y continuidad es ahora nuestra mayor preocupación; de no hacerlo. 
nuestras perspectivas como Nación se verán fuertemente limitadas. Con esta 
finalidad. sometemos a la consideración de es H. Congreso de la Unión un 
nuevo marco juridico para la administración de las aguas propiedad de la 
Nación. 

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. establece la 
propiedad originaria de Ja Nación sobre las aguas. Para conciliar el interés 
público con el privado. prevé igualmente que el uso y aprovcchamit!nto del 
recurso. en beneficio de los particulares. se realice mediante concesión otorgada 
por el Estado. 

En este aspecto. Jos constituyentes se adelantaron a su época y nos coJocnron a 
la vanguardia de un movimiento que hoy en dia se empieza a generalizar en la 
mayor parte de los países del mundo. independientemente de su sistema de 
gobierno y de sus ideologias. al establecer una regulación de interés público 
para manejar las aguas nacionales. 

El articulo 27 constitucional señala cuales aguas son de propiedad nacional y. al 
mismo tiempo. precisa el propósito de tal decisión al señalar que se busca 
••regular. en beneficio social. el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación. con objeto de hacer una distribución equitativa de 
Ja riqueza pública. cuidar de su conservación. lograr el desarrollo equilibrado 
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana··. 

El articulo 28 constitucional. por su parte. complementa los principios 
expuestos antcriormen1c al señalar que el Estado. cn casos de interés general. 
podrá concesionar Jos bienes nacionales con las modalidades y condiciones que 
fijen las leyes para. asegurar la utilización social de Jos bienes o la debida 
eficiencia. y eficacia en la prestación de los servicios. 

Estos altos principios. que dan sustento al liberalismo social. nos han permitido. 
a Jo largo del presente siglo. disei\ar leyes e instituciones para la administración 
del agua acordes con las demandas que en cada momento ha impuesto nuestro 
desarrollo. Con la Ley sobre.: Irrigación. promulgada en 1926. y la consecuente 
creación de la Comisión Nacional de Irrigación. se inició el csfucrLo sistemático 
de los mexicanos para utilizar el recurso hidráulico en la consecución de 
nuestros grandes objetivos. 
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Posteriormente se aprobaron distintas leyes en la materia que ínvoluntarirunente 
dispersaron la acción del Estado en relación con Ja administración de las aguas 
nacionales. Por ello. en un esfuer¿o de unificación y de sfntcsis. se promulgó la 
Ley Federal de Aguas de J 972. para incorporar en un solo ordenamiento 
jurídico Jo relacionado con el recurso hidráulico. Sin embargo. a veinre ai'los de 
distancia. esta ley. que se adeJanló a su tiempo. carece hoy de las disposiciones 
necesarias para responder cabalmente a una nueva gama de retos asociados al 
uso del agua. 

La ley vigtmtc. aun cuando ha sido reformada varias veces. ya no concuerda 
plenamenlc con el csfher-Lo de modernización de la legislación mexicana. 
específicamente. con el realizado en materia de planeación. administración 
pública. bienes nacionales. salud. equiJibrio ecológico. pesca y. principalmente. 
con las recientes refonnas aJ artículo 27 constitucional y Ja nueva Ley Agraria. 
que tienen por objetivo revitaJi7..ar y llevar mayor libertad y justicia al campo. 

Lo anterior seria suficiente para fundamentar c:J proyecto de una nueva 
legislación de aguas. Sin embargo. Jo justifican también Jos cambios profundos 
que ocurren en todos Jos órdenes en cJ mundo y en MCxico. Jos cuules obligan a 
modernizar las leyes e inslituciones para enfrentar Jos retos que se nos presentan 
en el umbral del sigJo XXI. dentro de una dinámica suciuJ m&ls amplia. compleja 
y rica. de una sociedad cadu vez más participativ::i. consciente de Jos limites de 
nuestros recursos hidráulicos y de su necesario cuidado. a.si como del papel 
fundamental del agua en el bienestar social. en el apoyo a la producción y en el 
desarrollo regional. 

El nuevo proyecto jurídico reconoce. en su origen. un mosaico hidrológico 
variado y complejo donde se superponen. no siempre: en forma ordenada. Jus 
grandes variaciones que presenta Ja distribución espacial y temporal deJ agua y 
Jos patrones de crccimienlo demográfico y de Ja actividad económica. 

Ocurre así que más de Ja mitad del tcrrüorio. localizado en el norte y el 
ahipJano dispone del J 9 por ciento del cscurrimienro medio anual. pero 
comprende dos tercios de Ja población nacional. el 70 por ciento de la actividad 
industrial y el 40 por ciento de Jas tierras de temporal. Mientras que en cJ 
Suresle. que abarca menos de la cuarta parte de Ja superficie. escurre el 67 por 
ciento deJ total nacional. habita el 24 por ciento de Ja población y Ja industria es 
muy incipiente. 

Se observa también que en aJti1udes superiores a Jos 2 mil metros sobre el nivel 
dcJ mar se asienta más de la cuarta parte de la población y se dispone sólo deJ ..J 
por ciento del escurrimiento. En contraste. dt!'bajo de Jos 500 metros de altitud 
se concentra el 50 por cicnro del escurrimien10 para una población similar. 
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La mayoría de Jos principales centros urbanos se ubica en las regiones que 
cuentan con las menores disponibilidades de agua del país. De este modo. el 
liquido se transporta a costos elevados y cn:cicntcs. desde sitios cada vez más 
distantes. La industria. que llega a utilizar grandes cantidades de agua. se 
concentra en donde el agua escasea. Una vez realizado el gasto de dotar del vital 
liquido a los grandes centros de consumo. las aguas ya utiliz¡¡das son 
desalojadas también con grandes costos. 

En el campo. el problema del agua presenta aspectos igualmente preocupantes. 
Las zonas áridas y scmiáridas, donde se concentra más de Ja mitad de los suelos 
aptos para la agricultura, disponen de menos del diez por ciento del total del 
agua del país. En este sector se presenta además un considerable desperdicio del 
liquido ocasionado por el empleo de sistemas de riego de bajo rendimiento. con 
pérdidas en Ja conducción del agua e ineficiencias en el bombeo. 

En las zonas sobrepobladas del altiplano central. los escurrimientos y acuíferos 
ya son insuficientes para sostener las altas tasas de crecimiento de Ja actividad 
económica. La excesiva sobreexplotación de los acuíferos. las transferencias de 
agua hacia cuencas vecinas, la creciente contaminación del recurso, y Ja intensa 
y conflictiva competencia entre los usuarios del mismo, son aspectos que 
prevalecen principalmente en las cuencas del Valle de México. Lerma. Balsas. 
San Juan. Pánuco. Naz..as. Fuerte. Coahuayana y Bravo. 

Hoy existe un mayor número de usuarios que demandan más agua y con la 
calidad adecuada. El agua es f'ácilmcntc vulnerable. Su contaminación y el daño 
ecológico resultante. hacen que las descargas de aguus residuales se conviertan 
en serias amenazas para Ju salud del hombre y para la adecuada preservación de 
los cco~istemas. El desequilibrio ecológico puede ocasionar daños irreversibles 
a la sociedad. a la naturaleza y a los recursos susceptibles de upropiación. y 
poner en riesgo el presente y el f'uturo de los mexicanos. 

En el concicno internacional. aun en naciones mas favorecidas que la nuestra en 
cuanto a la abundancia de sus recursos hidráulicos. se observa unu preocupación 
cada vez mayor por los problemas asociados a Ja administración y cuidado del 
agua. así como por la instrumentación de leyes e instituciones que pennitan su 
correcta custodia y regulación. 

Muchas naciones toman conciencia por primera vez de los problemas del agua; 
pero en la mayoria de ellas. estos problemas se han constituido en su mayor 
preocupación: esc~1sez; contaminación; carcstiu en el suministro; uso 
indiscriminado del recurso; explotación inmoderada de mantos ucuíforos; 
incongruencia cntrc las políticas de uso del sucio y la política dcJ agua; 
desarticulación de soberanías que se imponen sobre una nlisma cuenca 
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hidrológica; conflictos entre autoridades; dcsertificación por deforestación 
inmoderada ~ falta de control en los vertidos de aguas contruninantcs o falta de 
tratamiento de estos vertidos; deterioro de Ja infraestructura de suministro de 
agua y alcantarillado; ausencia de infraestructura de suministro. con su 
consecuente riesgo para la calidad del agua potable y la salud pública; todo ello. 
en detrimento de la buena administración del vital líquido y del bienestar de las 
sociedades a las que se sirve. 

Estos son sólo algunos de Jos problemas que enfrentan las naciones del mundo 
en su relación con el agua. México no es ajeno a ellos y comparte con los demás 
países su experiencia en la búsqueda de soluciones jurídicas e institucionales 
que pcnnitan el aprovechamiento de los recursos hidniulicos. en un marco que 
abra las puertas del progreso sin poner en peligro el equilibrio de los 
ecosistemas. 

Dentro de las medidas principales que se han implantado para corregir la 
problemática del agua y dar conlinuidad a los mecanismos o sistemas que han 
demoslrado eficiencia en materia hidráulica. y en cumplimiento de Jo dispuesto 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1989~ I 994. el Gobierno Federal ha 
emprendido acciones para que el precio promedio del agua refleje su verdadero 
valor y costo social. buscando que paguen más quienes más la usan. para así 
racionalizar la demanda del agua. aumentar los ingresos de los organismos 
encargados de su administración. elevar la eficiencia en el uso de la 
infraestructura hidráulico. propiciar cambios en los putroncs tecnológicos 
predominantes y servir de apoyo a la política de redistribución del ingreso. 

La recaudación de derechos federales por el uso y aprovechamiento de aguas 
aumentó en sólo tres aftos. de cien mil millones de pesos a un billón 
cuatrocientos mil millones de pesos. y se incrementará a más de dos billones 
duran1c el presente ai\o. Estos recursos han permitido abrir nuevas tierras al 
riego. rehabilitar y mejorar otras. dar continuidad al ubastccimiento de agua a 
centros de población e iniciar nuevos programa.'">. tan importantes como el de 
Agua Limpia. con d cual se busca preservar la salud de la población contru Ja 
propagación de cnfetTnedadcs que en otros lugares han creado situaciones de 
emergencia dificiles de controlar. 

En fomrn concentrada con Jos productos rurales. se ha avanzado en dos 
aspectos. Por un lado. se ha podido incrementar la capacidad financiera de los 
distritos de riego, con Jo que se reduce el subsidio fc<lcral. se ejecutan 
adecuadumentc los programas de conservación y se dispone de mayores 
recursos para atender nuevas necesidades de infraestructura. Por otro lado. se 
avanza con éxito en el propósito de que sean los propios usuarios quienes sc 
hagan cargo de la administración de los distritos de riego. en condiciones que 
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permitan su funcionamiento financieramente autónomo y ndmínistrativamcnte 
independiente. 

Se han abi~rto nucvus I'ormas de participación en el manejo y adminístr:..ción de 
las aguas dentro de fas cuencas hidrológicas~ corno en cJ e.aso de la Cuenca 
Lenna-ChapaJa. Asimismo. se han propiciado Ja apcrturn de es(¡ucrnas para Ja 
participación de: la inversión privada y de Ja social en Ja construcción y 
operación de presas. acueductos y demás infraestructura hidrúulíca federal. asi 
como para la prcsiacidn de los servicios corrcspondicnrcs. 

Conjuntar esfuerzos y recursos del gobierno y de la sociedad para avan7..ar con 
mayor sc,guddad y rLipidcz frente a los retos que tenemos en mutcria de agua. es 
un nuevo enfoque de cstrntcgfo que requiere de un instrumento lcgaf aJccuudo. 

De ahí la nccc:sidad de expedir un.:t nueva Jcgislación en m.atcria de ¡1guas 
nacionales. que seria reglamentaria del artículo 27 de la ConstilUcil>n Gcnl.!rul 
de Ja RcpUbl ica. 

El conccplo del agua como un recurso unitario que se renueva a truvés dcJ ciclo 
hidroh).gico. afoctm.fo por Ja actividad dd hombre. es el punto de partida de Ja 
presente iniciariva. Con cJJo • .se confirrrm Ja íntima relación entre las aguas 
superficiales y subterráneas. y se vincuJa la cantidad y cuJidnd del recurso. 
Dentro de este concepto. fa cuenca y cl acuífero constituyen unidades dc gestión 
para instrumentar una regulación acorde con el intc:rés general. 

Los principales objetivos de la iniciativa que se somt!'tcn u la considcrac:iún del 
1-l. Congreso de la Unión son: 

• La adminisrrnción integral dcJ agua. con unll mayor participación úc Jos 
usuarios; 

• La consolidación de Ja programación hidráulic¡) y de una autoridad federal única 
para la administración <lcJ aguu.. l.!n canriLfad y en caJidaU: 

• La seguridad juridica en el uso y aprovechamiento del ngua~ qu(! permita u los 
particulares pkmcar adecuadamente sus actividades a mediano y largo plazos; 

• EJ aprovechamiento eficiente y racional dd agua para la modemi7..ación deJ 
campo y, en gcneraJ. para la moúerni~.adón Jl!J p;:1ís; y 

• La mnyor participación <le los panicuJarcs en lll construcción y operación de 
inthlcstructura y servicios hidráulicos. 
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Con tales objetivos. la presente iniciativa de Ley de Aguas Nacionales se 
estructura en diez títulos. Los lres primeros se refieren a las disposiciones 
preliminares. en un marco de mayor participación de todos Jos usuarios y de la 
sociedad en gcneraJ. 

Los dos títulos siguientes tienen como propósito precisar cJ otorgamiento y 
transmisión de Jos derechos de uso o aprovechamiento de las aguas nacionales. 
tanto superficiales como dcJ subsuelo. y las consecuencias del cslablecimiento 
de zonas reglamentadas. de veda o de reserva para dicho aprovechamiento. 

EJ título sexto regula en f"omm específica los distinlos usos de di chus aguas. 

El título séptimo está dedicado a uno de Jos aspectos fundamentales de esta 
inicii1tiva: la prevención y control de la conlaminación de las agtms. 

El litulo octavo tiene como propósito precisar Ja forma en que los usuarios y los 
paniculares pueden panicipar en materia de inversiones de infh1es1ruc1ura y 
servicios hidráulicos. usf como los lérrninos y condiciones paru Ja inversión 
pública que se requiere en la materia. se1lalando la forma de su recuperación. 

El título noveno se refiere a Jos bienes que guardan relación con las aguas 
nacionales. los cuales. al igual que Cstas. están sujetos a disposiciones de orden 
y de interés público para garanti:r..ar su utiliz.ación en beneficio de todos. 

Por último. el titulo décimo se refiere a los mecanismos requeridos para 
garantizar la aplicación y corregir el incumplimienlo u las disposiciones de Ja 
ley. Además de regular lo relativo a infraccione~; y sanciont:s. en este mismo 
titulo se establecen los medios de defensa que tienen Jos paniculares frente a Ja 
autoridad. dentro de nuestro estado de derecho. 

Entre las disposiciones más imponantes que conlicne la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales que somcw a Ja considcrnción de ese 1-1. Congreso dt: Ja 
Unión. destacan las siguit:nlcs: 

En las disposiciones preliminares se precisa como objcto de Ja ley. no sólo Ja 
regulación dcJ uso o aprovcchamicnto de las aguas nucionalcs. como ocurre con 
Ja ley vigente. sino lambién. y con iguul importancia. la pn:servación de su 
cOJlidad. dentro de una concepción integral del recurso. con Jo cual se corrige 
una de las grandes lagunas de Ja ley actual. 

Por lo que se refiere a Ja administración del agua. se precisan Jas focuJtadcs que 
puedc ejercer cJ Ejecutivo FcdcrnJ. directamente o a travCs de la Comisión 
Nacionul del Agua. y se consolida a éstn cotno Ja autllridad Unica en el úmhitu 
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federal en materia de cantidad y calidad del agua. Se dota a este órgano 
administrativo de la necesaria autonomía técnica y administrativa que requiere 
para cumplir con su objeto. sin perder de vista su carácter intcrscctorial. 

Un aspecto fundamental y novedoso en materia de administración del agua lo 
integran las normas que regulan los Consejos de Cuenca. los cuales se conciben 
como instancias de coordinación y concertación de las autoridades federales. 
estatales y municipales con los representantes de los usuarios de la respectiva 
cuenca hidrológica. En la futura administración del agua. los Consejos de 
Cuenca tendrán un papel cada vez más preponderante y decisivo. 

El proyecto da continuidad a la programación hidráulica que se ha logrado con 
el csfucr¿o de muchas generaciones. con objeto de alcanzar una administración 
objetiva y una mejor asignación del agua. proteger su calidad. economizar su 
empico y racionalizar su uso. dentro de un sistema que otorga un valor 
estratégico a la coordinación y a Ja concertación en d seno de los Consejos de 
Cuenca. 

Se respeta pero también se promueve. la libre organiz~1ción que decidan adoptar 
los usuarios para udn1inistrar las aguas que les han sido concesionadas. y para 
facilitar su participación en la administrnción y programación hidráulica. 

Por lo que se refiere a los derechos <le uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales. el proyecto ratifica el principio contenido en el articulo 27 
constitucional. en el sentido de que son aguas nacionales las que el mismo 
enumera como tales: 

Se mantienen los principios constitucionales en cuanto a la necesidad de contar 
con una concesión para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de 
que el domino de la Nación sobre dichas aguas es inalienable e imprescriptible. 
En el caso de gobiernos en los tres niveles. y de sus dependencias y entidades, 
se mantiene la figura de la asignación. que contiene la actual Ley Federal de 
Aguas. la cual produce los mismos efectos que los generados por la concesión. 

En lo general. se conservan las disposiciones que conforme al d«.!rccho regulan a 
las concesiones. Sin embargo. es importante destacur que se incorpora una serie 
de principios que tienen por objeto mayor seguridad jurídica a los particulares 
sobre los derechos dcrivudos de las concesiones que se les hayan otorgado. En 
este sentido. son i111portantcs las nuevas disposiciones sobre los criterios 
objetivos para el lltorgamic-nto de las concesiones. sobre los dcrc-chos de 
prórroga y sohre la imposibilidad de suspender o tem1inar los derechos 
otorgados por otrus causas distintas <le l~ls señaladas expresamente por la ley. 
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Una innovación importante es Ja creación del Registro Público de Derechos de 
Agua. en el que se deberán inscribir los títulos de concesión. asignación y 
permiso a que se refiere Ja legislación sobre aguas nacionales. así como las 
operaciones de su transmisión. Este Registro, que estará al servicio de la 
población, tiene como propósito proporcionar mayor certeza jurídica a Jos 
derechos en materia de aguas nacionales. para lo cual tendrá el carácter de 
público y podrii expedir certificaciones sobre su contenido. 

Si bien es cierto que Jos títulos de concesión son personales. al otorgar la 
autoridad el uso o aprovechamiento de un bien nacional a una persona 
determinada que ha cumplido con ciertos requisitos y condiciones. se considera 
conveniente facilitar la transmisión de títulos a otros usuarios y para otros usos. 
previa Ja autorización de la autoridad concedente. Lo anterior tiene como 
propósito simplificar trámites y facilitar este tipo de operaciones en aquellos 
casos en los que no se afecten Jos dt!rechos de lerceros. ni Ja situación 
hidrológica y ecológica de Ja cuenca o acuífero respectivo. 

Esto permitirá igualmenle. en algunos casos. introducir mecanismos de mercado 
para la transmisión de los derechos. como uno de los instrumentos que. bajo 
cienos supuestos y en determinadas circunstancias. puede apoyar el uso 
eficiente del agua. Para estos casos se prevé la posibilidad de que Ja Comisión 
Nacional del Agua. mediante disposiciones de carácter general. autorice Ju 
transmisión de derechos con el simple requisito de inscribir t!stas operaciones 
en el Registro Público de Derechos de Agua. En esta pane de Ja ley se prevén 
las disposiciones básicas para la transmisión de los títulos. considerando que 
estas operaciones se regularán mediante disposiciones reglamentarias que Ja 
autoridad acuerde en forma general en las distintas cuencas. regiones o 
localidades. 

En materia de zonas reglamentadas. de veda o de reserva. st: desarrollan los 
principios que para las mismas establece el anículo 27 constitucional. En este 
aspecto. se ha considerado importante de1cm1inar la forma en que se 
concesionará cJ uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo. El proyecto 
de ley mantiene el principio constitucional en el sentido de que fuera de dichas 
zonas. las aguns nacionales del subsuelo pueden ser libre!mente alurnbrn.das sin 
perder su canícter de na.cionales. EJ proyecto aclara que. en los casos de libre 
alumbramiento. se deberán cubrir las contribuciones que el Congreso de la 
Unión haya establecido por el uso o aprovechamicmo <le las aguas propiedad de 
Ja Nación. indc:pcndicntemcnte de que sean aguas superficiales o del subsuelo. 
Por seguridad jurídica. se precisa el régimen de transmisión de una zona de libre 
alumbramiento o una zona reglamentada. de veda o de reserva. 
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La regulación que contiene el proyecto de ley en relación con los distintos usos 
del agua. tiene como propósito destacar el régimen especifico al que se 
sujetarán los usos público urbano. agrícola y par.a generación de energía 
eléctrica. así como las disposiciones necesarias para cJ control de avenidas y la 
protección contra inundaciones. 

Especial atención mereció el uso agrícola. La presente inkiaHva tiene como 
propósito adecuar y ajustar el marco de regulación de las <Jguas nacionales en 
fonna congruente con las recientes rc.fonnas al articulo 27 constitucional y Ja 
nueva Ley Agraria. con objeto de facilitar Ja reactivación del campo. 

El agua. de acuerdo con Ja iniciativa. tendrá la misma movilidad que Ja tierra en 
el uso agrícola. En este sentido. fo ley. respetuosa de la autonomía y libertad de 
ejidos y distribución y 1ransfcrcnda de derechos de agua al interior de los 
mismos. sin intervención de la autoridad. registrando las operaciones cuando se 
realicen al exterior. En el caso de 4ue los derechos SI! trasmitun a personas 
fisicas o sociedades fuera del ejido o comunidad. aquellas rcqucririan obtener 
de la autoridad lu concesión respectiva. 

Como aspecto .fundamental del proyecto. se reafirma el compromiso del 
gobierno de participar junto con los productores rurales en el desarrollo de 
distrilos y unidades de riego. por considerar que dicha infraestructura. que scrtl 
administrada en todos Jos casos por los propios usuarios. constituye uno de los 
más importantes csf"uerLos y logros positivos de varias generaciones de 
mexicanos y un pilar importante paro el desarrollo agrícola del país. 

En materia de riego agrícola. México ha llegado a desarrollar. con apoyo en la 
Ley Federal de Aguas de 1972. toda una metodología y una práctica para el 
establecimiento de Jos distritos de riego. Jo cual ha merecido reconocimiento 
internacional. Estos sistemas de riego fueron el resultado de un movimiento 
iniciado con la primera Ley de Irrigación de 1926. en Ja que se declara de 
utilidad pública Ja irrigación de las propiedades agrícolas pri\'adus. Ma:-- tarde se 
avanzó con la Ley de Riego de 1946. antecedente de fa ley vi.gente. que ya 
preveía la creación y operación de distritos construidos o adquiridos por la 
Federación. 

La iniciativa retoma estas experiencias para dar continuidad a Ja expansión de 
nuestra frontera agricoJa a través de distintas opciones para la construcción de 
infraestructura de riego y drenaje. dentro de ~squemas que faciliten Ja 
concertación y cJ consenso de Jos beneficiados con las obras. Se prevé t'3.ll1bién 
que dicha infraestructura hidro¡¡grícola sea operada. conservuda y mantenida 
por Jos propios usuarios. y se sienten las bases para su administración 
descentrali:t...ada. dentro de un esquema de autosuficiencia financiera, lo cual 
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permitirá a los usuarios mantener el papel relevante que han tenido en el 
desarroIJo agrícola del país. 

Conforme a Jos nuevos planteamientos para el desarrollo de las áreas de riego, 
se presta especial atención a las unidades de riego con objeto de permitir a los 
productores construir los sistemas de riego en su beneficio, con sus propios 
recursos o con recursos crediticios que ellos mismos adquieran. En este aspecto, 
respetando la libenad de asociación~ se establecen las medidas que garantizarán 
Jos derechos de los usuarios y Ja reglamentación necesaria para su adecuada 
operación. 

Dada la importancia que tienen la prevención y control de Ja contaminación de 
las aguas, Ja iniciativa les dedica un título completo. El propósito es consolidar 
una sola autoridad en materia de calidad del agua.., objetivo que. en parte, se ha 
aJcanz.ado con las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal que esa Legislatura tuvo a bien aprobar. al redistribuir las 
Cacultades en dicha materia entre Ja Secretaria de Desarrollo Social, a Ja que Je 
compete fijar las normas c:cológicas. y Ja Comisión Nacional del Agua. a la que 
corresponde fijar las condiciones particulares de descarga. otorgar o revocar Jos 
permisos de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes 
nacionales, y vigilar. por Jo que toca al agu~ el debido cumplimienlo de las 
leyes en materia ecológica. 

AJ ser éste uno de los aspectos de mayor preocupación presente y Curura. se 
establecen las disposiciones necesarias que permitirán a Ja autoridad actuar en la 
prevención y control de Ja calidad del agua. por causas de interés público y 
sociaJ. 

En fo pane relativa a las inversiones para el desarrollo de las obras públicas de 
infrnestructura hidráulica. se prevé la fonna en que la inversión privada podrá 
participar en su construcción y operación. Con ello, se subsana una imponante 
laguna que presenta Ja legislación vigente, la cual no ha perrriitido oblcner 
mayores beneficios de Ja inversión privada o de Jos proyectos de coinvcrsión. 
para lograr Ja mayor expansión de la infraestructura y de Jos servicios 
hidráulicos en provecho de toda la población. 

De merecer la aprobación de ese H. Congreso. Ja nueva Ley de Aguas 
Nacionales prcveria Ja posibilidad de utiJi7.ar las figuri:1s de la conccsiún y del 
contrato paru ampliar la participación de los sectores y d1.·l contrato para ampliar 
la participación de los scciores privado y sociaJ. En materia contractw1l. se 
contcmplarian nuevas figuras que no están reguladas en cJ derecho mexicano. 
como son los casos de Jos contratos .. Llave en Mano ... lo cual permiten que una 
sola empresa se responsabilice del proyecto. construcción. financiamien!o, 
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equipamiento y de todo Jo necesario para entregar una obra o sistema en 
condiciones de operación plena~ esta n1ismu empresa tendría. incluso. la 
posibilidad de operar las instalaciones y prestar los servicios correspondientes. 
hasta recuperar su inversión. Igualmente. se contemplaría Ja posibilidad <.h: 
concertar contratos de obra o servicios públicos. con la modalidad de contar con 
inversión privada recuperable. 

Un principio básico de la nueva legislación se reitere a la obligación que tienen 
lodos los usuario!'>. por ese simple hecho. de contribuir al dcsarroJlo hidráulico 
mediante el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de las uguas 
nacionales. incluido el pago de derechos par..1 manejar adecuadamente las 
descargas de aguas residuales y evitar la contaminación de nuestros .-íos y 
acuíferos. El régimen de recuperación de inversiones y de los gastos y costos de 
operación. conservación y mantenimiento. tratandosc de infraestructura federal 
en materia de aguas nacionales. se regula en la Ley de Contribuciones de 
Mejoras por Obras Pública Federales de Infraestructura l lidráulica y en la Ley 
Federal de Derechos. razón por la cual la iniciativa remite estos aspectos a 
dichas disposiciones fiscales. 

La regulación sobre bienes relacionados con aguas nacionales es semejante a la 
que contempla Ja Ley Federal de Aguas vigente. Se adiciona la posibilidm.J de 
que Jos particulares afi:ctados por el cambio de cauce de un do o corriente de 
agua. en caso de que por tal motivo no hayan perdido parte! de su propiedad. 
tengan derecho por equidad. a que se les restituya una superficie equivalente. en 
caso de existir tielTil disponible por el cambio del cauce. 

Por último. las disposiciones que contiene el proyecto en materiu de 
infracciones. sanciones administrativas y delitos. toman en cuenta lo dispuesto 
en la ley vigente y la experiencia que se ha tenido en la m.Jministraciún de las 
aguas por p~1nc del Gobierno Federal. Su propósito es prever y sancionar 
aquellas conductas 4uc se pueden considerar lesivas o graves y que se dchen 
evitar y sancionar en caso de ocurrir. 

Se ha considerado conveniente remitir u disposiciones reglamentarias todo lo 
dispuesto en 1natcria de recursos administrativos. tonu1ndo en cuenta Ja 
necesaria flexibilidad que su regulaciún requiere. pam que pued:m cumplir con 
el objetivo de ser un instrun1ento que pern1ita defender en forma oportunn y 
eficaz los derechos de los usuarios. 

Por lo anh:riorrncnte expuesto y en cjcrcicic."l c..h: la facultad que al Ejecutivo 
Federal confiere Ja fracción J del articulo 71 de Ja Constituciún Política de los 
Estados Unidos lvfexicanos. por el digno conducto de ustedes. me pennito 
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someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión. Ja siguiente 
iniciativa de ...... n 

Su objeto definido por el articulo 1° de Ja Ley. es regular la 

explotación. uso o aprovechamiento de las aguas nacionales. su distribución y 

control. así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 

desarrollo integral sustentable. Esta definición del objeto de la Ley de Aguas 

Nacionales presenta algunas diferencias importantes respecto de su antecesora 

la Ley Federal de Aguas. 

Al hablar de Ja preservación de la cantidad y calidad del agua. 

enfatiza los objetivos de uso eficiente de Jos recursos y de k1 preservación y 

mejoramiento de su calidad. 

Por primera vez en una legislación de aguas reciente. se 

introduce explícitamente el concepto de hdesarrollo sustentable. este enmarca 

disposiciones posteriores de la Ley y su Reglamento que consideran los 

aspectos técnicos. económicos. sociales y ambientales implícitos en la 

definición de desarrollo sustentable""4 4. 

Sobre el particular. Farfas opina sobre el desarrollo integral 

sustentable que hes un concepto técnico que debe estar presente en todo 

momento. y que hace rcf'erencia a la necesidad de cuidar en todos sus aspectos 

la cantidad y calidad del agua. de tal f'onna que esté garantizado su uso 

eficiente. racional y equitativo. sntisf'aciendo las necesidades de las 

generaciones presentes pero sin compromi:tcr la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias neccsidades"".4 5 

La ley es de observancia general en todo el territorio nacional 

y sus disposiciones son de orden público e interés social. aplicables a todas las 

44 Aguilar. Enrique. Sislema LAN. Análisis Temático de la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento. Comisión Nacional del Agua. 1994 P. 5 
45 Farlas, Urbano. Derecho f\o.1cxicano de Aguas Nacionales. Editorial PorrUa. Primera Edición. 
México, 1993. P. 61 
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aguas nacionales. sean superficiales o del subsuelo. así como a los bienes 

nacionales que la propia ley señala. 

La Ley confirma que en materia de aguas nacionales y sus 

bienes públicos inherentes, autoridad y administración se ejercen por el 

Ejecutivo Federal .. directamente por su titular en los casos señalados en el 

articulo 6º de la Ley y en todos los demás casos a.través de la Comisión 

Nacional del Agua. con lo cual ésta se consolida. después del Presidente de la 

República como la autoridad federal única en materia de agua. 

Igual que se señalan las f"acultades exclusivas del titular del 

Ejecutivo Federal. se especifican las correspondientes al Secretario de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos ahora establecidas en el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Nnturulcs y Pesca actual 

cabeza de sector para la Comisión Nacional del Agua. 

Las facultades del Director General de la Comisión Nacional 

del Agua. designado por el Ejecutivo Federal. se consagran en el articulo 12 de 

la Ley de Aguas Nacionales y en el 14 del Reglamento de la misma y confirman 

el grado de autonomía que se otorga a la Comisión Nacional del Agua como 

Orgnno Administrativo Dcsconccntrado. 

111.3.3. FIGURAS DE IMPORTANTE ESTUDIO DENTRO DE LA LEY 

DE AGUAS NACIONALES 

A continuación comentaremos algunas de las figuras 

consagradas por la Ley de Aguas Nacionales y que n nuestro parecer resultan 

ser de importancia en la elaboración de este trabajo. 
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Régimen de concesión y asignación de agua. 

La Ley de Aguas Nacionales se apega estrictamente al texto 

Constitucional del cual es reglamentaria y a Ja tradición legislativa mexicana en 

la materia. misma que es consistente con las tendencias internacionales sobre la 

instauración de un régimen de derechos de agua con la debida intervención 

gubernamental. Las transfonnacioncs que presenta la nueva ley se refiere a un 

cambio de fondo en Ja manera de administrar este régimen de derechos de agua. 

para asegurar, por un lado, la mayor certidumbre y scguridud jurídica a los 

derechos de los concesionarios o asignatarios. y por otro lado. Ja posibilidad de 

que la autoridad pueda intervenir oportunamente cuando se afecten los derechos 

de terceros. se afecten peligrosruncnte Jos propios recursos y los ecosistemas del 

cual fonnan parte, o así lo determine el interés público por causas expresamente 

sef\aladas en la Ley. 

El nuevo régimen de concesiones y asignaciones para Ja 

explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales quedan contenidas 

en los títulos Cuarto y Quinto de Ja Ley y los correspondientes de su 

ReglaJllento. 

Regi9tro Público de Oe'rechos de Agua. 

El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) se 

encuentra regulado por el artículo 30 de la Ley de Aguas Nacionales. en donde 

.. Ja seguridad jurídica de Jos derechos de agua que puedan adquirirse en los 

términos de la Ley y su Reglamento. así como su mayor movilidad. descansan 

en el mismo. Su existencia obligará a ambas partes. usuarios y autoridad. a 

ordenar la situación legal de todos los aprovechamientos del país; su carácter 
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público permitirá también que todos puedan tener acceso a Ja inf"onnación y por 

tanto., facilitará la toma de decisiones por los particulares y la programación 

hidráulica que realice la Comisión Nacional del Agua"•. 46 

De esta manera. se menciona que el REPDA. es una 

institución de ºDerecho Público que tiene a su cargo prestar un servicio al 

público, consistente en dar fe pública y publicidad a los actos jurídicos de 

tituk1ción, prórroga. suspensión. terminación y transmisión de los derechos de 

explotación. uso o aprovechamiento de las aguas nacionales. ademas de los 

permisos de descarga de aguas residuales y demás títulos que expidan conforme 

a la ley y su reglamcnto•·n. 

Conforme u la prjctica rcgistrnl en México. Jos efectos del 

registro son declarativos y no constitutivos. es decir. el REPDA no constituye o 

crea el derecho. su utilidad es la de constituirse en medio de prueba de la 

existencia de dicho derecho. 

Para registrarse. previamente 

constituido o creado el derecho. 

requiere que se haya 

La Ley Unicamente deja instaurado el REPDA y establece sus 

efectos frente a terceros y ante a la autoridad. para remitir su organización y 

funcionamiento al Reglamento. 

Tran!lmisión de Derechos. 

Sobre este particular punto y que es de importancia jurídica en 

materia de aguas nacionales. se menciona que ••Jas concesiones de agua se 

otrogan intuit11 rei y no intuitu personae. osea. toman en consideración 
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principalmente la empresa o actividad a realizar y no tanto la situación de Ja 

persona que va a realizar su explotación. y uso o aprovechamiento"• . .sx 

Esto porque al reconocer al agua como un bien económico. 

sin dejar de reconocer en ningún momento el carácter de bien del dominio 

público de la nación. conduce a la necesidad de introducir dentro del régimen de 

administración de los derechos de agua distintos elementos de mercado que 

favorezcan su uso eficiente. Uno de estos elementos se refiere a la movilidad 

del recurso. ••Ja transmisión de los títulos de concesión se debe ajustar a la 

forma. condiciones o requisitos que la misma ley prcve'.49 

De estas circunstancias se ha derivado que exista lo que en 

otros paises se conoce como º"Mercado de derechos de agua o Mercado del 

agua. que se introduce como un elemento para la mejor asignación de los 

recursos y el uso más eficiente de los mismo. con la debida regulación y 

vigilancia de la autoridad hidráulica ... ~º 

Se trata entonces de un mercado regulado. en atención a que 

solo excepcionalmente no se dan afoctacioncs a terceros o alteraciones en el 

régimen hidráulico o en la calidad del ;1gua; esta y otras cxtcmali<ladcs impiden 

el funcionamiento del libre mercado. por Jo que la intervención gubernamental 

es necesaria. 

La Ley de Aguas Nacionales. con las precisiones 

correspondientes que contiene su Reglamento. establece en forma sencilla J~ 

bases para la transmisión de derechos de aguas. 

Limitación de derechos. Vedas. reservas y zona!'J rca:lumcntadas. 

48 Jbidcm P. 103 
..&9 ldcm. 
SO Aguilar Enrique. Op. Ci1. P. 13 
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El libre alumbramiento de las aguas nacionales del subsuelo 

está subordinado en todo momento al interés público por lo que. ;¡I igual que el 

resto de fas aguas propiedad de la nación su cxplot¡¡ción. uso o 

aprovechamiento es objeto de regulación. 

Es el interés público el que. bajo determinadas circunstancias 

puede demandar algún tipo de limitación de Jos derechos existentes para lo cual 

el Ejecutivo Federal tiene Ja facultad de decretar vedas. establecer reservas o 

reglamentar Ja explotación. uso o aprovechamiento de las aguas nacionales • 

.. dichos decretos deben estar precedidos de los estudios técnicos que deberán 

hacerse del conocimiento de Ja población en los intrumc..:ntos de reglamentación 

o veda que se expidan"".!'il 

Conciliación y arbitraje. 

El nuevo marco jurídico supone. que algunos conflictos entre 

usuarios. más que conflictos con la autoridad. crecerán en número y 

complejidad por lo que innovadoramentc. la Ley introduce el concepto de 

conciliación y arbitraje en la solución de conflictos relacionados con el agua. 

Establece como atribución de Ja Comisión Nacional del Agua 

la de conciliar y. en su caso. fungir a petición de los usuarios como tlrhitros en 

Ja solución de conflictos. 

Bienes nacionales a car¡:o de la Comisión Nacional del Agua. 

La regulación sobre Jos bienes inherentes a las aguas 

nacionales es muy semejante a Ja que contemplaba la Ley Federal de Aguas. 

ºsólo se hicieron algunas precisiones para evitar que por Jo gcnCrico y ambiguo 

5 1 Farlas. Urbano. Op. Cit. P. 108 
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de su texto quedaran comprendidos bienes que son de particulares. como sucede 

principalmente en los bienes que se precisan en la fracción v1r•.s2 La Ley 

General de Bienes Nacionales se aplica en forma supletoria. 

La Ley de Aguas Nacionales precisa los bienes nacionales 

inherentes a Ja aguas propiedad de la nación y se consideran como bienes del 

dominio público de la Federación. también establece que dichos bienes quedan 

a cargo por Ja Comisión Nacional del Agua. esto significa que se destinan y 

administran por éste órgano administrativo desconccntrndo. 

lnf'raccione~. sanciones y recuno!ll. 

La anterior Ley Federal de Aguas preveía faltas 

administrativas y delitos penales con sus correspondientes sanciones. en la 

nueva Ley sólo se contemplan las fallas administrativas; esto por considerarse 

más apropiado aplicar en forma supletoria la legislación penal. 

La Ley enuncia en su articulo 1199 diecisiete conductas o 

infracciones que constituyen faltas administrativas cuyas sanciones están 

previstas en el mismo ordenamiento legal en su artículo 120 que9 en virtud de 

ser de orden público y de observancia obligatoria. cualquier infracción a lo 

dispuesto en Ja misma tiene sanción administrativa. 

En la Ley de Aguas Nacionales artículo 1 t 9 fracción XII se 

sanciona confonne a las Normas Ecológicas ·•in dilución de aguas residuales 

con aguas claras de primer uso. el suministro de agua para consumo humano y 

desperdicio ostensible del rccurso·•n. 

Con el objeto de limitar la discrcsionalidad de Ja autoridad al 

momento de aplicar las sanciones. la Ley establece distinlos rangos para que la 

S2 Jbidcm, P. 178 
S3 lbidcm. P. 186 
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Comisión Nacional del Agua pueda determinar el monto de las multas. 

buscando una proporción ad..:cunda entre el monto de la multa y la gravedad de 

la falta.. con el objetivo de que Ja autoridad se sujete a los criterios establecidos 

en ley. 

Otra de las facultades que la Ley contempla es la posibilidad 

de que ºla Comisión Nacional del Agua pueda imponer la clausura temporal o 

definitiva, parcial o total. de Jos pozos y de las obras o tomas para la extracción 

o aprovechamiento de aguas nacionales en todos Jos casos de reincidencia o 

bien cuando se detecte Ja falta de alguno de los títulos de concesión o permiso 

previstos por la Ley .. !14. y que estando de acuerdo con el pensamiento de Urbano 

Farías. debe ser considerado como última instancia. 

Como medio de defensa a los particulares frente a los actos 

que realiza la autoridad. que Je son lesivos o que les causan agravios. la ley 

prevé el recurso administrativo de revisión. a través del cual .. la propia 

administración es la que puede revocar. anular. modificar o suspender una 

resolución administrativa que haya dictadoº.ss 

De esta manera. el articulo 124 de la Ley establece cuales son 

los elementos esenciales del recurso como son~ su procedencia y 

establecimiento legal. el acto administrativo contra el que se puede promover y 

la autoridad que conoce del mismo y lo resuelve. Los aspectos formales y 

secundarios se remiten al Reglamento. aún cuando Ja Ley precisa algunos de 

ellos. 

Asociado con la aplicación de la Ley y la posible detección de 

infracciones e imposición de sanciones destacan los aspectos de vigilancia de 

aplicación de Ja Ley. interpretarla para efectos administrativos y aplicar las 

sanciones y ejercer Jos actos de autoridad en la materia que no estén reservados 



81 

al Ejecutivo Federal. para estos efectos, el Reglamento seHala que la Comisión 

Nacional del Agua puede efectuar las visitas de inspección y realiz.ar las 

funciones de inspección y vigilancia necesarias. 

El propio Reglamento determina la procedencia de las 

inspecciones y establece los procedimientos necesarios para efectuar las visitas 

de inspección. 

11.4. REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

Es de todos conocido que el agua es el elemento vital que rige 

nuestra vida cotidiana, por lo que el conocimiento y aplicación de la Ley de 

Aguas Nacionales y su Reglamento. es un imperativo que reclama nuestra 

modema sociedad. por lo cual les debemos prestar atención y comprenderlos. 

para poder lograr un desarrollo integral de nuestro país. 

México. como muchas naciones. enfrenta problemas en 

relación con el agua. ya que es un país scmidesértico que requiere del agua 

como fundamento vital de su economia y al ser su distribución hidrológica 

irregular e inconstante. dificulta su abastecimiento propiciado por situaciones 

climatológicas. económicas. tecnológicas y culturales. 

Este reglamento. como todos los que revisten tal naturaleza, 

es una disposición expedida por el Poder Ejecutivo. en uso de la facultad que la 

Constitución le otorga para proveer en la esfera adn1inistr.uiva. a la exacta 

observancia de las leyes que expida el poder legislativo. que en este caso. es Ja 

Ley de Aguas Nacionales. 

El Ordenamiento se encuentra constituido por once títulos. 

cuya denominación coincide con los diez primeros de Ja Ley. salvo el Titulo 

Décimo Primero. referente al procedimiento de conciliación y arbitraje; consta 

de 20:? artículos y 14 disposiciones transitorias. 
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Consigna disposiciones que en forma clara y preci~ permiten 

a lo:; usuarios una más fácil comprensión y. en consecuencia. mejor aplicación 

del indicado ordenamiento legal a través de procedimientos más ágiles y 

expeditos. para la obtención de concesiones. asignaciones y pcnnisos. 

resolución de conflictos e interposición de medios legales de defensa. 

En este orden de ideas,. al igual que la ley que reglamenta y a 

efecto de hacer más accesible a los usuarios. los tccnisismos que por su 

naturaleza misma.. caracterizan ambos ordenamientos. define una sel"ic de 

conceptos o glosario de términos. que en fonna reiterada se utilizan en estos. 

Enfatiza. que sus disposiciones se aplican a las aguas 

continentales. y en materia de preservación y control de la calidad del agua. se 

aplican también a las aguas de las zonas marinas mexicanas. definidos por la 

Ley Federal del Mar; establece los mecanismos y procedimientos para la 

demarcación. delimitación y administración de las riberas o zonas fcdcmlcs así 

como de las zonas de protección de presas. cstructurns hidráulicas e 

instalaciones conexas. y en relación con estas últimas. señalan que en todo caso. 

dicha zona no excederá de 50 metros. lo que constituye una innovación, al 

brindar seguridad jurídica a los particulares colindantes. por limitar en este 

aspecto la discresionalidad de la autoridad. 

Asegurar la vida y posesiones de las personas que hahitan en 

las inmediaciones de obras que constituyen infraestructura hidráulica y prever 

eventuales riesgos. por una deficiente construcción o utilización de materiales 

que no cumplan con las especificaciones de calidad requeridas, determino que 

el Reglamento dotara de facultades a la Comisión Nacional dd Agua. a efecto 

de que expida y certifique el cumplimiento de las Nonnas Oficiales Mexicanas 

de calidad. de los materiales. y servicios utilizados en la construcción de 

infraestructura hidráulica. de los productos. equipos. maquinarias. materiales. 

asi como el manejo. conducción y distribución de agua en todos sus usos y en el 
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control y distribución de agua en todos sus usos y en el control y conservación 

de su calidad conforme a la legislación vigente. 

Acorde con la responsabilidad que tiene la Comisión Nacional 

del Agua. para realizar una administración transparente de este vital recurso y a 

efecto de facilitar e incentivar a los usuarios para que den cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. los 

preceptos transitorios de este último. otorgan una serie de facilidades para 

aquellos usuarios que pueden considerarse irregulares o al margen de Ja nueva 

Ley. 

En este contexto. se previene que Jos usuarios de aguas 

superficiales y subterráneas. que no cuenten con concesión o asigrn:ación. no 

serán objt!lo de ¡ipJicación de sanciones ni de suspensión o clausura de Jos 

aprovechamientos de que sean titulares~ y se cslablecc una separación para el 

otorgamiento de facilidades. ul distinguir entre usuarios que teniendo algún 

título expedido por amoridad competente para explotar. usar o aprovechar 

aguas. hayan realizado el aprovechamiento por un tiempo mayor o menor de 

cinco ni\os al momento de entrar en vigor Ja ley.56 

56 Reglamento de Ja Ley de Aguas Nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de enero de 1994. Bases Jurfdicas de la Comisión Nacional del Agua. Volúmen VI Tomo 
l. 
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TIEORJA DIEL DIELITO 

Para el desarrollo de este tema diremos que la teoría del delito 

••se ocupa de los presupuestos jurídicos generales de la punibilidad de una 

acción•• 57 y llega a toda acción punible. 

La teoría del delito no estudia los elementos integrantes de 

cada uno de los tipos de delito. sino haquellos componentes del concepto de 

delito que son comunes a '°'!º hecho punible'", sK estos son la tipicidad. 

antijuridicidad. imputabilidad. culpabilidad y punibilidad. así corno sus 

elementos negativos. 

111.1 NOCION DE DIELITO 

Tenemos conocimiento de que el delito a lo largo de los 

tiempos. ha sido entendido como una valoración jurídica.. objetiva o subjetiva. 

la cual encuentra sus f"undamcntos en las relaciones necesarias surgidas entre el 

hecho humano contrario al orden ético-social y su especial estimación 

legislativa. 

Los elementos que integran el concepto general del delito se 

encuentran interactuando entre sí, respondiendo a una relación lógica de usupra

y subordinaciónº S9 a las leyes. 

51 Jc:schcck. Hans·l-foinl'"ich. Tratado de Derecho Penal. Panc General. Editorial Bosch. Tcn:cra 
Edición. Espana 1981. p. 264. 
SS ldcm. 
59 lbidcm p. 267. 
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Ahora bien. ..de1 delito se han ocupado otras ramas del 

conocimiento humano como la filosofia y la sociologia. la primera lo estima 

como Ja violación de un deber necesario para el mantenimiento del orden social. 

mientras la segunda Jo identifica con una acción antisocial y dañosa ... 60 

El delito~ tiene sus remotas raíces. precisamente en ••tas 

realidades sociales y humanas. que cambian según pueblos y Cpocas con la 

consiguiente mutación moral y juridico-politica. Lo más que podría decirse del 

delito así considerado. es que consiste en una negación del derecho o en un 

ataque al orden jurídico (Pcssina) y esto más que dt:finirlo es incidir en una 

flagrante petición de principio~ o bien que es la acción punible (Mczgcr) lo que 

desde luego lo circunscribe a la sola actividad humana. con exclusión de otra 

cualquicra'"." 1 

Sobre la noción de delito Cuello Calón manifiesta que 

ºmuchos crirninalistas han intentado formular una noción dd delito en si. en su 

esencia. una noción de tipo filosófico que sirva en todos los tiempos y en todos 

los países para determinar si un hecho es o no dclicti vo ·•. t.:? 

Compartimos la idea de Cuello Calón. al referirse a las 

diversas concepciones de juristas como Rossi. Frank. Pcssina. Romagnosi. 

sohrc el delito. cuando menciona que ºhay acciones injustas que no son 

delictuosas. así como actos violadores de derecho que no infringen el derecho 

penal. y que igualmente existen acciones que causan perjuicios sociales. sin ser 

delitos ... toJ 

60 Pavón Vasconcclos. Francbco. Manual de Derecho Penal Mexicano. Edi1orial Porrúa. S.A., 
México 1982. Quinta Edición, p.157. 
61 Carnmcá y Trujillo, RaUI. Carrancá y Rivas, RaUI. Derecho Penal l\1e,icano. Parte General. 
Edicorial Porrúa, S.A .• Decimoctava edición. México, D.F., 1995. p. 220. 
62 Cuello Calón. Eugenio. Derecho Penal. Tomo l. Parte General. Bo~ch. C.-sa Editorial. S.A., 
Barcelona J Q80, p. 2Q6. 
63 Jbidcrn p. 297. 
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Cabe mencionar que existen otros hechos humanos uque 

tienen relevancia penal. pero en razón de que son necesarios para individualizar 

conductas prohibidas .. 64 

No todas las conductas o hechos humanos pueden ser 

considerados como delito. aunque estos provoquen transtornos sociales. 

a) Escuela Clásica 

Dentro de esta escuela. se siguió el método deductivo. o como 

Jo menciona Jiménez de Asúa. el método lógico-abstracto. ºno es de extrañar tal 

metodología. por ser la adecuada a las disciplinas relativas a la conducta 

humana·•. 6 ' 

Este tipo de métodos fue censurado a la Escuela Clásica. pero 

debe de tomarse en cuenta que el Derecho está constituido por un conjunto de 

nom1as que como tales se presentan como algo que debe ser aun cuando estas a 

veces no Jteguen a cumplirse. 

Dentro de la Escuela Clásic~ se presentan carncteri~ticas 

especiales bien definidas por el maestro Castellanos. en un cuadro sinóptico que 

para el efecto nos pennitimos reproducir: 

64 Zaffaroni. Eugenio RaUI. Tratado de Derecho Penal. Pane General Jll. Editorial Ediar. 
Buenos Aires. Argentina. 1981. p. IJ. 
65 Castellanos Tena. Femando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Editorial PorrUa. 
S.A., Trigésimasexta Edición Actualizada. México 1993. p. 56. 
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Igualdad en derechos~ es equivalente a la esencia. pues 
implica la igualdad entre los sujetos. 
2.- Libre albedrío; partiendo de la igualdad. ~e ha depositado 
en los hombres la capacidad de elegir entre el bien y el mal. 
3.- Entidad delito; el delito es un ente jurídico y sólo al 
Derecho Je es dable scllalar las conductas que devienen 
delictuosas. 
4.- Responsabilidad moral: como consecuencia de su libre 
decisión, el hombre debe ..-csponder de su conducta. 
5.- Pena proporcional al dc:Jilo~ retribución señalada en f"orma 
fija. 
6.- Método deductivo tcolológico o especulativo, es decir 

El representante de la Escuela Clásica, es Francisco Currara. 

al cual llamaron .. El Grnndc''. y afimmba que ula ley penal deriva de la voluntad 

misma de dios. pero tiene un fin humano: proveer a Ja tutela jurídica a la 

protección del Di:recho. su limite es la moral: el sistema de tutela jurídica. 

deriva la razón di.! Ja prohibición. de la necesidad de proteger cJ Derecho. la 

medida de Ja sanción se encuentra en Ja importancia del derecho que prolcge ... " 7 

Pavón Vasconcclos señala Ja noción clásica del delito <ldinida 

por Carrará .. el delito consiste en Ja infracción de la Ley del Estado. promulgada 

para proteger Ja seguridad de los ciudadanos. resultante de un acto externo del 

hombre. positivo o negativo. moralmcnlc imputable y políticamcnle dm1oso·•.t.x 

De esta definición y el mismo autor señala los siguientes 

elementos: 

• El delito es una violación a Ja ley; 

• Debe estar precisamente dictado por el Estado. en 

consideración a Ja seguridad de Jos ciudadanos; 

66 lbidem p. 58. 
67 Cnrrancá Op. Cit. p. 156. 
68 Op. Cil. p. 158. 
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• Violación de un acto externo del hombre~ dotado de 

voluntad negativa o positiva; 

• Acción u omisión 

• Alterar la seguridad de los ciudadanos. " 69 

Desde la naturaleza propia de la Escuela Clásica y debido a 

sus métodos deductivos de investigación. Castellanos Tena Ja colocó en un 

plano verdaderamente jurídico, y que con el paso del tiempo. son los caminos 

que toman Jos estudiosos del derecho. 

Para Jeschcck ''la reunión de los elementos de la acción 

punible en un sistema. se consigna en Ja definición clásica del concepto de 

delito como acción típica, antijurídica y culpable .. ; 7o definición en lo esencial 

indiscutida en Alemania y que también la Jurisprudencia admite. 

b) E5cucla Positiva. 

El concepto clásico de delito. que dominó en Alemania desde 

fines del pasado siglo ... se caracterizó por una estructura sencilla. clara y 

también didácticwuentc ventajosa. La base de este sistema fue el concepto de 

acción. concebido todavía por Bcling y Liszt en términos totalmente 

naturalisticos·•.71 

Quedó claro para la Escuela Positiva y para sus exponentes 

como Lombroso que aún y cuando la Escuela Clásica se encontraba ••adherida a 

fom1ulas mctafisicas. debían, antes de estudiar al delito como entidad jurídica o 

como infracción a la ley penal considerarlo como una acción humana. como un 

fenómeno humano natural y social, teniendo en cuenta la biología del 

delincuente ... 72 

69 Pavón Vasconcelos. Op Cit. p. 158 
70 Op. Cit. p. 267. 
71 lbidern p. 274 
72 Carrancá Op. Cit. p. 157. 
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Es por esto que Ferri 7J concebía al delito como resultado de 

factores antropológicos, fisicos y sociales. 

El surgimiento de la Escuela Positiva. fue la negación a lo 

antes ya conocido. levantando una revolución en todas las áreas científicas y 

artísticas, no siendo la excepción en materia penal. negando en este caso a la 

Escuela Clásica ºpues pretende cambiar el criterio represivo. suprimiendo su 

fundamentación objetiva al dar preponderante estimación a Ja personalidad del 

delincuente ... 74 

Los principios fundamentales del Positivismo creado por 

Augusto Comte. son la experiencia y la observación. mediante el uso del 

método inductivo (el camino adecuado para la investigación en el reino de Ja 

naturaleza). la utilización de un m&!todo diverso conduciria a conclusiones 

inexactas. 

Sin embargo. Castellanos afirma que si bien para toda ciencia 

de la naturaleza cuyo fin es conocer las cosas y los fenómenos e indicar sus 

causas inmediatas y las leyes a las que se hayan sometidas,. es imprescindible el 

método experimental,. no resulta asf, en cambio. para el Derecho. por ser ciencia 

de la naturaleza y diferir radicalmenrc de toda disciplina que tiene a esta por 

objeto. 

Noción de delito natural. 

Según Rafael Garáfolo .... Distinguió al delito natural del legal: 

entendió por el primero Ja violación de los sentimientos altruistas de piedad y 

de probidad, en la medida media que es indispensable para Ja adaptación del 

individuo a Ja colectividad. Consideró como delito artificial o legal. 

73 Jbidcm. p. 158. 
74 Catcllanos Tena, Op. Cil. p. 61. 
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Ja actividad humana que contrariando la ley penal, no es lesiva de aquellos 

sentimientosº. 7~ 

Al igual que en la Escuela Clásica, Castellanos proporciona 

un cuadro sinóptico de gran utilidad que trascribimos de esta manera: 

NOTAS 

COMUNES 

DENTRO DEL 

POSITIVISMO 

1.- El punto de mira de la justicia penal es el delincuente. 
El delito revela su estado peligroso. 
2.- Método experimental. Inductivo. experiencia y 
observación. 
3.- Negación del libre albedrío. El delincuente es un 
anormal. 
4.- Determinismo de la conducta humana. La conducta 
humana está determinada por factores de carácter flsico
biológicos. psiquico y social. 
5.-Dclito como fenómeno narurnl y social debido a las 
causas antes enunciadas. 
6.- Responsabilidad social. Si el hombre se haya 
fotalmcntc impelido a delinquir. Ja sociedad se encuentra 
inclinada a defendcTSc. 
7.- Sanción proporcional al Estado. peligroso. La sanción 
debe corresponder a Ja peligrosidad del autor. no a Ja 
gravedad de la infracción. 
8.- Importa más la prevensión que la represión de los 
delitos. La pena tiene por objeto la reforma de Jos 
delincuentes. por ello interesa más la prcvensión que Ja 
represión. son más importantes las medidas de seguridad 
que las mismas penas. 76 

Oc este esquema podemos definir que el ser humano se 

encuentra por encima de la ley penal. se busca pues la ~eguridad de la sociedad 

más que la propia sanción. esto es para conseguir el bienestar y defensa de Ja 

sociedad. 

75 lbidcm p. 64 
76 lbidem p. 66. 
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Por lo que hace .. al método criminológico. mientras Ja Escuela 

Clásica exhorta a los hombres a conocer Ja Justicia. Ja Escuela Positiva exhorta 

a Ja Justicia a conocer a Jos hombres".77 

e) EJ1Jcucla Humanista .. 

La conducta del hombre puede ser variada. es decir que puede 

ser en ese preciso momento buena o mala. moral o inmoral. jurídica o 

antijurídica. características que determinaran que el acto que se realice sea 

delictuoso según la estimación jurídica que de el se efectúe. 

Esa estimación jurídica es realizada por el hombre. su mente 

es la que conccptUa el delito . 

.. La conducta del hombre puede ser una realidad y como tal 

debe estudiarse en sus fuentes y en su mecanismo.'"'" 111 

El concepto de delito. elaborado principalmente por Wclzcl 

··respondio en Jo metodológico al abandono del pensamiento logicista y 

abstracto propio de la C:poca precedente a los años treinta~~. 7 9 

Wclzel en este sentido buscó el renacer del ser real de la 

acción humana para que ocupara el eje central de Ja teoría del delito. 

Resultado de esta búsqueda fueron ._las conclusiones que 

permitieron una corrección global de las oscuridades y contradicciones surgidas 

en el sistema dominante y. poco a poco. a la superación de las lagunas 

aparecidas ... HO 

77 Carrancá Op. Cit. p. J 59. 
78 Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Panc General. Editorial PorrUa, S.A. Mi:xico 
1990. Quinta Edición. p. 49. 
79 Jcscheck. Op. Cit. p. 282. 
80 lbidcm p. :!.83. 
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Cada uno de los autores que creaban una nueva teoría. 

buscaban esencialmente eso. el corregir los pequeños o grandes errores que en 

la anterior teoría encontraban. 

Los métodos en que se basó fueron la observación de la 

moderna psicología sobre el comportamiento de los actos psíquicos. 

El actuar humano .. pertenece, a una categoría del ser por 

completo distinta a cualquier otro proceso causal. Con nyuda de su 

conocimiento causal. el hombre es capaz de dominar dentro de ciertos límites el 

suceder y de conducir su actuar a la consecución de una meta con arreglo a un 

plann. 81 

d) E~c:uela Cienlifica. 

Esta escuela apareció después de que el positivismo habfu 

invadido todos los campos científicos. 

Las conquistas logradas por las ciencias experimentales 

""indujeron a creer que ellas encarnaban el tipo ideal de conocimiento .. 82 

La noción del delito que indica la Escuela Científica debe 

entenderse ºcomo una concepción estrictamente limitada al Derecho Positivo y 

a su interpretación que pretendió abordar todos Jos problemas del Derecho. con 

la sola ayuda de los conceptos jurídicos. excluyendo en Jo posible de la 

dogmática jurídica las valoraciones filosóficas. Jos conocimientos psicológicos 

y la realidad sociológica··.83 

Los precursores de esta escuela llegaron a creer que la esencia 

de lo jurídico dimana de una creación mental de formas para clasificar 

determinadas categorías valorativas. 

81 lbidem p. 284. 
82 Villalobos Op. Cit. p. 40. 
83 Jcschcck Op. Cit. p. 275.' 
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Por lo que hace a Ja materia penal. Villalobos menciona que 

ºel método de observación es adecuado para formar los primeros 

conocimientos. pero hay que seguir trabajando en el campo jurídico con 

métodos propios. sin que exista en ocasiones nada que observar ni que 

inducir'º.84 

111.2 ELEMENTOS DEL DELITO 

El análisis de Jos elementos del deli10 fue realizado por 

muchos juristas pero para Carrancú quien lo realizó con ••insuperable precisión 

para su tiempo fue .. Carrará en la teoría que denominó de las ""Fue17..as del 

Delito ... por considerar que Jos elementos en conflicto son el hecho y Ja ley del 

Estado. Es así corno el delito par:::1 Carrará es ""el concurso de dos fuerais la 

moral y la fisica. las dos fucr..t.as que Ja naturale:r.a ha dado al hombre y cuyo 

dominio constituye su pcrsonalidad ... 8 ~ 

Si por elemento entendemos la parte inegrwttc de algo. por 

elementos del delito entonces ••todo componente sine qua nun. indispcndable 

para la existencia del delito en general o especial'º. Hf> 

Porte Pctit identifica que el delito es dividido por la doctrina 

en esenciales o constitutivos y accidentales. 

De esta manera ser1ala que elemento esencial es .. aquel 

indispensable necesario par..1 construir el delito en general o en delito particular. 

los elementos accidentales del delito no contribuyen a la cxistcncfo del delito. 

su Cunción es agravar o atenuar Ja pena ... 87 

84 Op. Cit. p. 46. 
85 Op. Cit. p. ::!.75. 
86 Porte Pctit Candaudap, Ccleslino. Apuntamientos de la Pane Gcncr<1I de Derecho Penal L 
Editorial Porn.Ja. S.A .. Décimotercera Edición. México 1990, p.:! 17. 
87 Jdem. 
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Por su parte. el maestro Castellanos Tena. menciona que de 

acuerdo con el método aristotélico de sic et non. contrapone lo que el delito es 

a lo que no es. y que como el mismo \o menciona es para tener una idea 

completa de la materia. 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Actividad Falta de acción 

Tipicidad Ausencia del tipo 

Antijuridicidad Causas de justificación 

Imputabilidad Causas de inimputabiHdad 

Culpabilidad Causas de inculpabilidad 

Condicionalidad objt.-tiva Falta de condición objetiva 

Punibilidad Excusas absolutorias 

Algunos autores denominan al primer aspecto como conducta 

y su aspecto negativo como ausencia de conducta. circunstancia que no altera el 

estudio de los elementos del delito. ya que de cualquier manera que sea 

definido. se desprenden los elementos constitutivos. segú.n la teoria 

heptutómica. 

111.2.l CLASIFICACION DEL DELITO 

Para los efectos del estudio del presente tema. nos 

permitiremos desarrollarlo en base a la clasificación que sobre el delito realiza 

Castellanos Tena: 

1.- En función de su gravedad.- Segú.n la gravedad de las 

infraccionL~. se ha clasificado hasta en una división tripartita. esto cs. distingue 

entre delitos, faltas o contravenciones y crímenes. Así pues, considera a los 

crímenes como ••atentados contr..i la vida y los derechos naturales del hombre; 
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delitos. las conductas con1rarias a los derechos de propiedad; por faltas o 

contravenciones. las inf'racciones a Jos reglamentos de policía y buen 

gobiemo••.ss 

2.- Según Ja forma de Ja conducta del agente. Los delitos 

pueden ser de acción y de omisión. ''Los de acción se cometen mediante un 

comportamiento positivo; en ellos se viola una ley prohibitivaH; 89 es decir. se 

presenta a través de un movimiento corporal voluntario. Los delitos de omisión 

se caracterizan porque "ºel objeto prohibido es una abstención del agente. 

consiste en Ja no ejecución de algo ordenado por la ley••; 90 la conducta se centra 

en una inactividad. en un no hacer de carácter voluntario. 

Es preciso mencionar que Jos delitos de omisión violan una 

ley dispositiva. en tanto los de acción infringen una prohibitiva. Los delitos de 

omisión a su vez. se dividen en delitos de simple omisión y de comisión por 

omisión. 

Los de simple omisión .. consisten en Ja fillta de una actividnd 

jurídicamente ordenada. con independencia del resultado material que 

produzcan. es decir. que sanciona por la omisión misma, violan una ley 

dispositiva; Jos delitos de comisión por omisión. son aquellos en Jos que el 

agente decide no actuar y por esa inacción se produce el resultado material. aquí 

se viola una ley dispositiva y una prohibitivaº. 9 1 

3.- Por el resultado que producen los delitos. se clasifican en: 

íormales y materiales. 

Los delitos fonnalcs también denominados delitos de simple 

actividad o de acción. y son aquellos en los .. que se agota el tipo penal en el 

movimiento corporal o en la omisión del agente. son delitos de mera conducta. 

88 Ca1ellanos Tena. Op. Ci1 .• p. J 35. 
89 Jbidem, p. 136. 
90 Jdem. 
91 lbidem p. 136 y JJ7. 
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en donde se sanciona Ja acción en sí misma'";9 :? los delitos maleriales !Jamados 

de resultado o de resultado material. se configuran ••cuando con relación al 

modeJo legal se hace necesaria una determinada mutación material del mundo 

externo al agente.'"93 

El comentario que sobre esta clasificación crcctlla Pavón 

Vasconcelos. se centra en manifestar que el resultado por el simple hecho de 

serlo. produce una mutación en el mundo jurídico. aunque tal cambio puede 

coincidir con una modificación material. dando nacimiento a un delito de 

resultado por lo que considera que en esto radica el interés de considerar esta 

clasificación ya pronunciada como clásica. 

4.- Por la lesión que causan. Esta clasificación se rcali7.a en 

base al efecto resentido por Ja víctima. es decir al dailo cfoctivo causado al 

sujeto. en razón del bien jurídico y son delitos de daño y de peligro. 

Los delitos de daño. ··consumados causan un daflo directo y 

efectivo en intereses jurídicamente proh:gidos por Ja nonna penal viol;u.fa"º."4 

Los de peligro. ··son aquellos que solamente crean un riesgo para cJ hien 

jurídico cuya protección motiva el tipo legal ... ·>~ 

5.- Por su duración. Se dividen en instantáneos. instantúncos 

con efectos pennanentes. continuados y permanentes. 

Es preciso mencionar la apuntación que realiza Castellanos 

Tena. que en reforma dd J 3 de enero de 1984. el Código Penal en el articulo 7. 

sólo alude a 3 especies de delitos en funci6n de su duración: instantáneo. 

pennancntc o continuo y continuado. 

92 Villalobos, Op. Cil p. :?40. 
93 Pavón Vasconcelos. Op. Cit. 235 
94 Castellanos Tena. Op. Cil. p. 137 
95 ldem. 
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Instantáneo. Porte Pctit señala que "ºpara detenninar si un 

delito es instantáneo, debemos enfocar Ja instantaneidad a la consurnación''"96, 

por su parte Pavón Vasconcelos. seftala que udclito instantáneo es aquél en el 

cual la consumación y el agotamiento del delito verifican 

instantáncamentc''97 , para el autor en el cual basamos nuestra clasificación la 

ºacción que Jo consuma se perfecciona en un sólo momento•'9s. 

El delito instantáneo termina cuando se consume el delito y 

puede realizarse mediante una acción compuesta de varios actos o movimientos. 

Para la calificación se estudia la unidad de acción, si con ella se consuma el 

delito sin importar que esa acción se fonnc de varias actividades, la 

consumación tipificada es lo que le da el calificativo de delito instantáneo, ya 

que se presenta la acción y la lesión j uridica. 

Porte Pctit señala como requisitos de este delito a la conducta 

y una consumación y agotamiento de la misma manera instantánea. 

Instantáneo con efectos permanentes. ••Es aquel cuya conducta 

destruye o disminuye el bien jurídico tutelado en forma instantánea. en un 

momento. pero pcrn1anccen las consccucncas nocivas del misrno·•.w 

Los elementos que sobre este delito señala el maestro Porte 

Petil. son una conducta. una consumación y su agotamiento instantáneo y Ja 

perdurabilidad del ctCcto producido. esto es lo que le dará el efecto pcnnancntc. 

Continuado. Sobre este tipo de delito se señala que. se 

presentan varias acciones '"de una misma naturalc7.a jurídica que corresponden 

al mismo tipo penal o que.afectan al mismo bien jurídico .. rnoy sólo una lesión 

96 Op. Cit. p. :?.98. 
9 7 Op. Cit. p. :?.:?.9. 
9 8 Op. Cit. p. 138. 
9 9 Jdcm. 
100 Villalobos. Op. Cit. :?.50. 
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jurídica. Castellanos señala que es continuado en Ja conciencia y discontinuo en 

la ejecución. 

Permanente. Es también denominado continuo o sucesivo y 

para Pavón Vasconcclos es ºel delito de consumación indefinida. cuyo tipo 

legal continúa realizándose hasta que interviene alguna causa que Jo hace 

ccsarn.101 

Castellanos Tena al respecto señala que el delito permanente 

requiere esencialmente la facultad por parte del agente activo. de remover o 

hacer cesar el estado antijurídico creado con su conducta. 

Como en las anteriores clasificaciones de delitos Pone Pctit 

identifica como requisitos una conducta ya sea por acción u omisión y una 

prolongación de Ja consumación por más o menos tiempo. 

6.- Por el elemento interno o culpabilidad. Se clasifican en 

dolosos y culposos. algunos autores -manifiesta Castellanos- agregan la 

preterinlcncionalidad. 

El delito doloso es ºcuando se dirige la voluntad consciente a 

la realización del hecho típico y antijurídico; en la culpa no se requiere el 

resultado plenamente tipificado. más surge por el obrar sin las cautelas y 

precauciones exigidas por el Estado para asegurar la vida en común; es 

prctcrintcncional cuando el resultado sobrepasa a la intención ... lfl:? 

7.- Delitos simples y complejos. Castcllunos Tena 

fundamenta en la definición de Soler al manifestar: ""llámunse simples aquellos 

en Jos cuales la lesión jurídica es única. los simples se producen por un solo 

sujeto en un solo acto; complejos aquéllos en Jos cuales la figura jurídica consta 

de la unificación de dos infracciones. cuya fusión da nacimiento a una figura 

nueva. superior en gravedad a las que la componen. tomadas aisladamente ... IUJ 

1O1 Op. cil. p. 230 
IO:?op.Cit.p. 141 
103 ldcm. 
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Debemos hacer Ja apuntación de que delito complejo. no es lo 

mismo que concurso de delitos. la diferencia radica que en el complejo. se 

encuentra contemplado en ley como un delito único, aunque intervengan dos o 

más delitos que pueden figurar por separado. en el concurso las infracciones 

existen separadamente siendo un solo sujeto quien las ejecuta. 

8.- Delitos unisubsistcntes y plurisubsistcntes. Por el número 

de actos integrantes de la acción típica . 

.. Unisubsistcntcs se forman por un sólo acto. plurisubsistentes 

constan de varios actosH.104 

Pavón Vasconcelos se encarga de plasmar en su obra el 

interés de esta clasificación. al decir que se ··estima oricnbdo u distinguir los 

delitos que admiten Ja tentativa de los carentes de un proceso ejecutivo. así 

como para resolver el problema del tiempo y del legar de comisión del 

delito ... 1os 

9.- Delitos unisubjetivos y plurisubjctivos. En esta 

clasificación se atiende a la unidad o pluralidad de los sujetos que intervienen 

para consumar el hecho tipificado. 

1 O.- Por la fonna de su persecución. Privados o de querella. 

son únicamente perscguibles si se cubre con el requisito de la querella del 

ofendido. en donde la autoridad está obligada a perseguir. Delitos pcrseguibles 

previa denuncia o .. de oficio'' que puede ser fonnulada por cualquier persona. 

uson todos aquellos en que la autoridad está obligada a acturar. por mandato 

legal. persiguiendo y castigando a los responsables. con independencia de la 

voluntad de los ofondidos.''I06 

11.- Delitos comunes. federales. oficiales. militares y 

políticos. En función de la materia son: 

104 Ca1cllanos Tena. Op. Cit. p. ::?:37. 
105 Op. Ci1. p. ::?:37. 
106 Castellanos Tena. Op. Cit. p. 144. 
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Delitos comunes. constituyen una ri:gla general los tipificados 

por las legislaturas locales. los federales con establecidos por las leyes 

expedidas por el Congreso de la Unión. 

Los oficiales ••son los que un funcionario o empleado pUblico 

ejecuta en ejercicio de sus atribuciones como tal"'º' sobre este delito opina 

Castellanos que es en abuso de esas funciones. 

Delitos del orden militar ··son aquellas infracciones que 

afectan la disciplina del ejército. bien porque directamente signifiquen su 

desconocimiento y violación. o bien porque alguna circunstancia de tiempo. 

lugar. persona o de ocasión haga que un delito común quebrante a la vez los 

deberes o las especiales prerrogativas y necesidades del Instituto Militar."1ox 

Los delitos políticos. -Castellanos sanciona- no han sido 

definidos de manera satisfactoria. se ••incluyen todos los hechos que lesionan la 

organización del Estado en si misma o en sus órganos o rcprcscntantcsº.H"" 

111.2.2 CONDUCTA. CONCEPTO 

Es de todos conocido que el derecho valora las conductas 

realizadas por el hombre y por consecuencia no las crea. 

Asi pues. la ley ••no crea la conducta porque la describa o 

individualice; la conducta es tal. sin la circunstancia de que un tipo penal la 

describa. o afecte en nada su ser conducta humana .. 110 

El tratadista ZafTaroni al escribir este concepto adopta un 

punto de vista realista. 

107 Villalobos. Op. Cit .. p. 228. 
108 lbidem p. 224. 
109 lbidem. p. ::?::?7 
110 Zaffaroni. Op. Cit. p. -l3. 
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La filosofia entiende por conducta a todo comportamiento 

humano. En base a este entender ... todos los actos que se desarrollan en el 

ámbito de la conciencia. sean pensamientos. deseos. propósitos o voliciones. 

constituyen en conducta .. .111 

Para Castellanos Tena el concepto de conducta es ••et 

comportamiento humano voluntario. positivo o negativo. encaminado a un 

propósitoH.112 

Porte Petit por su parte señala que al definir la conducta .. se 

deben abarcar las nociones de acción y omisión. Consiguientemente. la acción 

consiste en un hacer voluntario o en un no hacer voluntario (culpa). dirigidos a 

la producción de un resultado material típico o cxtratípico. La conducta debe 

entenderse como el ejercicio de un comportamiento que: tiende a un fin. Por 

tanto. la voluntad del objetivo es claramente Ja base de la teoría finalista de la 

acciónn. 1 IJ 

El autor mencionado utiliza los términos conducta y hecho 

para denominar el elemento objetivo del delito. según esta definición. el 

elemento objetivo del delito -dice Castellanos- es algunas veces la conducta y 

otras el hecho. cuando la ley requiere la producción de un resultado material. 

unido por un nexo causal. 

Pavón Vasconcclos, al dar el concepto de conducta. seftala los 

sostenidos por otros juristas. que para el caso de un mayor estudio y para 

ampliar nuestro conocimiento. nos permitirnos reproducir. 

Comienza mencionando Ja definición de López Gallo. ""La 

conducta es una inactividad voluntaria o inactividad voluntaria (o no voluntaria 

en los delitos culposos por olvido). que produce un resultado con violación: a) 

111 Antolisci, Franccsco. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Tcmis. Octava 
Edición. Bogotá. colombia. 1988. p. 153. 
11::? Op. Cit. p. 1-19 
113 Op. Cil. p. 235. 
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de una norma prohibitiva._ en los delitos comisivos; b) de una preceptiva en los 

omisivos; y e) de ambas en los delitos de comisión por omi.sión. 

Para Ranieri<o por conducta debe entenderse el modo en que se 

comporta el hombre dando expresión a su voluntad por ello puede decirse que 

es la manifestación en el mundo exterior mediante el movimiento o inercia 

corporea del suje10••114. 

Para Antolisci. acción no es cualquier comportamiento 

humano. sólo la conducta del hombre manifestada a través de un hecho exterior. 

no cualquier proceder exteriorizado del hombre es constitutivo de la acción. 

sino únicamente aquél que tiene trascendencia para el dcrccho•·.1 1s 

Sencillamente y de manera concreta el maestro Pavón 

Vasconcclos. conceptúa a la conducta como el comportamiento del hombre que 

se exterioriza en una actividad o inactividad. y que apoyamos con nuestro 

pensamiento. 

Zaffaroni indica que ""la conducta se genera en modo alguno 

con la prohibición. la que sólo se limita a sci\alarlc el carácter antinormativo. 

por lo que no tiene sentido tratar de averiguar si una conducta es tipica cuando 

aún no sabemos si es acción ... 116 

Esta posición es bastante lógica. si nos apoyamos 

estrictamente en el estudio cronológico de la teoría del delito. si una conducta.. 

no es determinada como tal. no cuenta con el primero de los elementos del 

delito. y por lo tanto. no es considerada como hecho punible . 

... Afinnar que la conducta es presupuesto del delito. es sólo 

válido y verdadero en el sentido de que se trata de su género o carácter 

genérico. o sea que podemos afirmar la presencia de un delito presuponiendo 

114 Pavón Vasconcclos. Op. Cit. p. 179 y 180 
11 S Anlolisci. Op. Cit. p. 1 53 
116 Zaffnroni. Op. Cit.. p. 48. 
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también los demás atributos de la conducta delictiva. (tipicidad. antijuridicidad. 

culpabilidad).••117 

El orden jurídico penal. tiene como finalidad regular las 

conductas humanas excluyendo otra clase de hechos. 

La conducta adopta dos formas. una positiva y otra negativa. 

es decir que puede consistir en un hacer o en un no hacer. Jo que da como 

resultado la acción y la omisión. 

La acción consiste en ··un movimiento del cuerpo del sujeto. 

La f'uerza síquica actúa sobre Jos nervios motores. los cuales determinan 

movimientos musculares que representan cabalmente la manifestación exterior 

de Ja voluntad del sujeto.º118 

Cada uno de esos movimientos constituyen un acto. la unión 

de varios actos f'onna la acción. 

Por otro lado. encontramos a la omisión como anthesis de Ja 

acción. su esencia se encuentra en uno haber actuado de un modo determinado 

en no haber realizado una detenninada acción.ni 19 

El no cumplir con Ja acción esperada por el orden jurfdico 

penal, es lo que constituye la omisión. 

111.2.3 CASOS DE AUSENCIA DE CONDUCTA 

Como primer elemento del delito. estudiamos a la conducta en 

su aspecto positivo. la ausencia de conducta. es el aspecto negativo. y por lo 

tanto de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal. el delito es el acto u 

omisión que sancionan las leyes penales. en ausencia de un actuar voluntario 

impiden la integración del delito. 

1 17 lbidem p. 49. 
1 18 Antolisci. Op. Cit. p. 154. 
119 lbidem p. 157. 
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Del concepto positivo de acción se deduce ante todo. la 

inexistencia de acto en cualquier hecho en que no panicipc un ser humano. ºNo 

obstante. como el hombre es un ente fisico. puede intervenir en un hecho sólo 

en este carácter y tampoco hay en este supuesto una conducta humana. De allí 

se deduce que no cualquier intervención de un ser humano en un 

acontecimiento constituye una conducta.n120 

Corno ausencia de conducta estudiaremos en primer término: 

a) Vis Absoluta. 

Es también ºllamada violencia. constreñimiento fisico o 

fuerza irrcsistible .. _121 ArticulolS, fracción 1 del Código Penal. Se ha 

mencionado que la Cuerza fisica irresistible se presenta ••cuando el sujeto realiza 

un hacer o un no hacer por una violencia fisica. humana e irrcsistible'\122 esto 

es. se produce eJ rc:sulUldo mediante un movimiento o inactividad involuntario 

del sujeto. sin intervenir en ningún momento su voluntad. sólo aclua impulsado 

por una fuerza exterior irresistible. 

En consecuencia al presentarse una fuerza exterior irresistible. 

la actividad voluntaria no existe. por lo que no puede constituirse el delito. 

Por fuerza fisica irresistible ··debe entenderse una fucr.l'..a de 

entidad tal que haga al sujclo incapaz de dirigir sus movimientos. o sea que lo 

haga obrar mecánicamentc:.º12J 

Elemenros de la vis absolura 

•Una fuerza 

• Fisicia 

•Humana e 

120 ZafTaruni. Op. Cit. p. 135. 
121 Pavón Vasconcclos, Op. Cit. p. 248 
122 Pone Perit. Op. Cit. p. 322 
123 ZafTaroni, Op. Cit. p. 136. 
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• Irresistible. 124 

Menciona el maestro Castellanos que la naturaleza jurídica de 

ésta excluyente. debe buscarse en la falta de conducta. criterio con el que 

coincidimos. ya que la falta de conducta produce ta ausencia del primer 

elemento esencial del delito. por lo que este no se integra debidamente. 

b) Vis Mayor. 

Es cuando el sujeto realiza una actividad o inactividad 

involuntnrias. por una fuerza fisica irresistible. producida por la naturaleza o 

seres irracionales (subhumana). 

Elementos de la vis Mayor 

Porte Petit. enumera los siguientes: 

•Una fuerza 

• Sub-humana 

•Física 

• Irresistible. 12!1 

La diferencia que existe con Ja vis absoluta. es la procedencia 

de la fue~ en la vis mayor proviene de la naturaleza o de animales. y en la vis 

absoluta del hombre. 

e) Suefto. 

Sobre este caso. existen dos posiciones en las cuales se busca 

determinar al sueño como una causa de inimputablidad y otra que constituye 

una ausencia de conducta. 

La gcneraJidad de los autores se inclina por la segunda 

posición, ··el que está dormido no tiene dominio sobre su voluntad. el suei\o 
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constituye indudablemente un aspecto negativo de la conducta porque cuando 

se está en ese estado no existe voluntad. la cual forma parte integrante de In 

conductaº. 126 

Precisamente los autores que afirman esta posición son 

Carrnncá y Trujillo y Carrancá y Riva.o;;. El sueño •·ha sido considerado como un 

estado puramente cerebral. análogo a las alucinaciones y a la crisis de delirio: y 

por cuanto se da en un sujeto capaz .. la consecuencia cs. no la ausencia de 

imputabilidad. sino la ausencia de acción.u127 

Dentro del suci'io pueden originar movimientos 

involuntarios. que pueden ser dañosos. uAI no integrarse la conducta. por faltar 

la voluntad. habrá inexistencia del hecho. y por ende del dclito"".'2" aunque 

dependiendo del caso cxistira un uctio /iherue in causa, cuando el rcsponsuble 

previendo el resultado. se entrega al sucfto concicntcmcnte. 

d) Sonambulismo. 

El estado sonarnbúlico ues similar al sueño. distinguéndose de 

éste en que el sujclo deambula dormido. J lay movimientos corporales 

inconscientes y por ello involuntarios"•9 129 autores como Caslcllanos Tena. han 

determinado que cfectivamenle sf existe conducta. más falta la voluntad del 

sujeto. ya que sólo se rige por situaciones externas o internas. no 

pertcncncientes a la realidad. 

El sonambulismo 'ºin somnp umhulare ··se caractcri7.a porque 

en el sujeto se presenta Ja automati7.ación de la acción. esto es resultado de la 

126 lbidcm p. 325 

!;~ ~:~ó~i~~:o•:~clos. Op. Cit. p. 253 
129 Jbidcm p. 254 
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inconsciencia en que se encuentra. ºlas modernas corrientes dogmático 

jurídicas. sostienen también la ausencia de acciónº.130 

e) Hipnotismo .. 

El hipnotismo ºconsiste en una serie de manifestaciones del 

sistema nervioso producidas por una causa artificial. existe supresión o 

disminución de la conciencia. a través de la sugestión entre el hipnotizado y el 

hipnotizadorº.131 

Mientras que el sujeto permanece en sucf\o hipnótico se 

encuentra animado de vida ajena. y obra por mandato del hipnotizador. 

l-lay ausencia de acción porque el automatismo del 

hipnotizado es aboluto. 

Al igual que las causas estudiadas anteriormente la exclusión 

del delito se fundamenta en la ausencia de conducta. los daftos producidos por 

el hipnotizado son provocados por el hipnotizador. ••siendo aquél solo un 

instrumento de éste através de la sugestión hipn6ticaº_ll2 

f) Actos reftejos. 

Son movimientos corporales sin contar con Ja voluntad 

necesaria para integrar una conducta ... Su presencia demuestra la falta del 

elemento volitivo,. si el sujeto puede controlarlos o por lo menos retardarlos ya 

no funcionan como factores negativos del delito••.uJ 

130 Carrancá Op. Cit. p. S 18 
131 Jdem. 
132 Pavón Vasconcclos. Op. Cit. p. 254. 
133 Castellanos Tena. Op. Cit. p. 164. 
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111.3 TIPICIDAD. CONCEPTO. 

La tipicidad es un elemento esencial del delito. se encuentra 

definida como .. Ja adecuación de la conducta o del hecho a Ja hipótesis 

lcgisJalivaº. 134 

Otro concepto es el enunciado por el maestro Porte Petit. que 

señala que la tipicidad ... consistirá en la adecuación o confonnidad a lo prescrito 

por el tipo·•. 135 

Generalmente los autores definen a Ja tipicidad como Ja 

adecuación de Ja conducta al tipo. y es preciso mencionar tal y como lo señala 

el maestro Pavón Vasconcclos que el tipo y la tipicidad no deben confundirse. 

por ser el tipo el antecedente necesario del delito, y la tipicidad uno de los 

elementos constitutivos. es en donde encuentra sustento el principio de derecho 

nul/um crimen sine tipo. 

Para CustcJJanos. la tipicidad es ••cJ encuadramiento de una 

conducta con la descripción hecha en ley'';l36 señala que este adecuamiento es 

una coincidencia de un comportamiento con un tipo penal. 

El tipo en este sentido viene a ser .. una fonna legal de 

determinación de lo antijurídico punible. supuestas condiciones normales en la 

conducta que se dcscribe''. JJ7 

ZafTaroni. sobre este tema indica: ·•el tipo penal es un 

instrumento legal lógicamente necesario y de naturaleza prcdominantemenlc 

descriptiva. que tiene por función la individualización de conductas humanas 

penalmente relevantes:~ us 

134 Pavón Vasconcelos. Op. Cit. p. 283. 
135 Op. Cit. p. JJJ 
136 Op. Cit. p. 168. 

:~~ 6~.l~~t~;· I~~~ Cit. p. 267. 
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En el Derecho Argentino se diferencia entre tipo. el cual lo 

identjfican como Ja figura que nace en la imaginación del legislador. entre 

juicio de tipicidad que es la indagación que sobre una conducta se realiza para 

saber si reune o no los elementos previamente imaginados por el legislador y 

entre tipicidad que es el resultado afirmativo de ese juicio. 

111.3.1 CAUSAS DE ATIPICIDAD 

Antes de enumerar las causas de atipicidud. necesario 

conccptualizarla. así pues. constituye el aspecto negativo de la tipicidad y por Jo 

tanto impide Ja intcgrncic..in del delito pero no implica la no consignación en la 

ley penal. 

La atipicidad se presenta ºcuando el comportamiento humano 

concreto. previsto legalmente en fonna abstracta. no encuentra pcrlt:cta 

adecuación en el precepto por estar ausente alguno o algunos de Jos requisitos 

constitutivos del tipo. Es la ausencia de adecuación tipica ... 1.1 9 

Para enumerar las causas de atipicidad nos hasarcmos en el 

criterio del maestro Co.1stcllanos Tena: 

1. Ausencia de caJidad o del número exigido por Ja Ley en 

cu:::anto a Jos sujetos activo y pasivo: 

:?. Si fohan el objeto n1atcrial o el objeto jurídico; 

J. Cuando no se dan las rcf"crcncius tcn1pornlcs o espaciales 

requeridas en el tipo; 

4. Al no realizarse el hecho por los medios comisivos 

espccificamcnte señalados en Ja ley; 

5. Si fahun los elementos subjetivos dd injusto legalmente 

exigidos; y. 

139 Pavón Vasconcc=-Jos. Op. Cit. p. :!84 
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6. Por no darse. en su caso. Ja antijuridicidad espccial.140 

111.3.2 DIVERSAS CLASES DE TIPOS PENALES 

La estructura de Jos tipos penales ""se sujeta a ciertas leyes que 

se derivan de las distintas posibilidades de ordenación de los elementos que los 

integran. De esta suerte. surgen clases de tipos fim1crncnte asentados la 

tcnninologia jurídico-penal que encierra significación en orden a Ja 

clasificación e interpretación de los preceptos pcnalcs:•141 

Para el efecto de enunciar los tipos penales. basaremos el 

presente trabajo en la clasificación que realiza Castellanos Tena: 

Por su composición 

140 Op. Cit. p. 175 
141 Jescheck Op. Cit. p. 354. 

Normales 

Anormales 

r:e Hm itan a hacer una descripción t objetiva (homicidio). 

r Ademas de factores objetivos 
contienen elementos subjetivos o 

nonnativos (fraude). 
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¡ 
¡: 
' 
1 

Por su ordenación 
Metodológica 

En función de su 
autonomía 

o independencia 

113 

;.undamentales o básicos r Constituyen Ja esencia o 
fundamento de otros tipos 

{homicidio). 

Especiales 

Complementados 

Autónomos o 
independientes 

Subordinados 

re fom1an agregando otros 
requisitos al tipo 

fundamental. al cual 
subsumen (homicidio en 

razón al parentesco). 

te constituyen al lado de un 
tipo básico y un<J 

ircunstancia o peculiaridad 
distinta (homicidio 

calificado). 

rricnen vidu por sí (robo 
%:_ simple) 

rDcpendcn Uc otro tipo 
(homicidio en rii\a) 



Por su formulación 

Por e 1 daf\o q uc causan 

Casuísticos 

Amplios 
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tevén varias hipótesis; a veces el 
ipo se integra con una de ellas 
temativos); v.gr. adulterio otras 
con la conjugación de todas 

acumulativos) ej. usurpación de 
funciones. 

{

Describen una hipótesis llnicn 
robo). que puede ejecutarse por 

cualquier medio comisivo. 

De dafto (o lesión) t Protegen contra la 
isminución o destrucción 

del bien {homicidio. 
fraude). 

De peligro futelan los bienes contra la 
osibilidad de ser dai\osos 
(omisión de auxilio). 14 2 

111.4 ANTI.JURIDICIDAD. CONCEPTO. 

Se ha manift...-stado que el delito es la extcmación de una 

conducta humana. pero uno toda conducta humana es dclictuosa.. precisa 

además que sea típica. antijurídica y culpable. La antijuridicidad es otro 

elemento cscncialisimo para la integración del delito~'.141 

142 Op. Cit. p. 173 y 174. 
143 lbidcm. p. 177. 
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La esencia de la antijuridicidad .. no es otra cosa que un juicio 

y concreta.mente un juicio de relación. Se emite un juicio acerca de un hecho; se 

hace una valoración, reconociendo que el hecho es contrario a un precepto del 

ordenamiento jurídico. º144 

La mayoría de los autores -dice Pavón Vasconcelos- han 

estado conformes en que la antijuridicidad ••es un dcsvalor jurídico una 

contradicción o desacuerdo entre el hecho del hombre y las nonnas del 

derecho·•. 14$ 

Jeschcck la define como ••contradicción con el Derechoº 1-16 y 

entiende por contradicción lo siguiente: upara la protección de la vida colectiva 

del hombre en la sociedad el legislador prevé normas de comportamiento 

vinculantes que reciben el nombre de normas jurídicas. Estas no son puros 

mandatos coactivos. sino exigencias ajustadas al orden colectivo. que apelan a 

Ja comprensión por sus destinatarios de su significado racional y reclaman. 

según esto, obediencia cívica. o prescriben la realización de un hacer activo 

valioso o prohiben comportamientos disvaliosos por lo que consisten en 

n1andatos o prohibicioncs••.147 

Así pues, podemos encontrar la esencia de la antijuridicidad 

en Ja violación mediante una acción u omisión de lo prescrito en la norma 

jurídica. 

Para Castellanos Tena. la antijuridicidad ••es puramente 

objetiva. atiende sólo al acto. a la conducta externa. Para llegar a la afinnación 

de que una conducta es antijurídica. se requiere necesariamente un juicio de 

144 Antolisc:i. Op. Cit. p. 136. 
145 Op. Cit. p. 289. 

: :~ ~~~;~~ita~~ ;:it. p. J 15. 
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valor. una estimación entre esa conduela en su fase material y la escala de 

valores del Estadoº.14K 

La antijuridicidad es también ·•ta característica de 

contmriedad al derecho presentada por una conducta. Es el juicio negativo de 

valor que recae sobre una conducta humanu.º14'1 

Carrancá entiende a la antijuridicidad como ""la oposición a 

tas normas de cultura reconocidas por el Estadoº. l!lo esto implica forzozamcntc 

que las nonnas de cultura sean reconocidas por el Estado. para que estén 

envestidas de valores jurídicos los que la sociedad exige. y al momento de ser 

violados configuran la antijuridicidad. 

Los juristas han determinado que la antijuridicidad tiene dos 

sentidos. La formal y la material. 

En In antijuridicidad formal .. se torna sólo en consideración la 

contradicción de la acción con el mandato de la norma. La nntijuridicidad en su 

sentido material atiende al menoscabo que supone en el bien jurídico protegido 

por la nonna correspondienteº. u1 En este sentido de la antijuridicidad se dejan 

al descubierto las razones que tuvo el legislador para someter a pena 

detcnninada conducta. 

111.4.1 CAUSAS DE JUSTIFICACION 

Constituyen el aspt..~to negativo de la antijuridicidad y son. 

según la definición de Augusto Kohlcr. proporcionada por Carrancá. las que 

148 Op. Cit. p. 178. 

!~~ ~~~~~~~.';~s Cit. p. 561. 

151 Jcscheck Op. Cit. p. 315 
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ºexcluyen la antijuridicidad de la conducta que entra en el hecho objetivo 

detcnninado en una ley penar".1$2 

Han sido definidas como uaquellas situaciones especiales en 

que un hecho. que de ordinario está prohibido por la ley penal. no constituye 

delito por existir una norma que lo autoriza o lo impone ... l~J El delito y sus 

elementos se encuentran contemplados en la ley penal. pero esas causas de 

justificación son las que le proporcionan la exclusión de la antijuridicidad. 

Como consecuencia. al momento en que se presenta una causa 

de justificación. falta uno de los elementos esenciales del delito. la acción 

resulta inumputablc. por no haber violentado una norma de conducta. 

Al real izarse la acción apoyada en estas circunstancias. se 

encuentra ejecutada conforme a Derecho. en virtud de no fonnarse 

adecuadamente el delito al faltar uno de sus elementos: la antijuridicidad. 

Las causas de justificación también han sido denominadas 

como justificantes. causas eliminatorias de la antijuridicidad. causas de licitud~ 

etc. 

a) Legitima defensa. 

El empleo de la legitima defensa tiene lugar para evitar daños 

derivados de una conducta antijurídica. 

Atinadamente Zaff"aroni señala que "*siempre tiene un carácter 

subsidiario. ya que deriva de la necesidad cuando el orden jurídico no puede 

acudir de otro modo a esa defensa. y puede ser llevada a cabo por el titular o por 

un tcrccro:•1s.a 

152 Op. Ci1. p. 476. 
153 Anlolisei. Op. Cil. p. 190. 
154 ZafTaroni Op. Ci1. p. 589. 
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La definición clásica de Ja Jcgilima defensa es ºJa defensa que 

resulta necesaria para hacer frente a una agresión antijurídica actual contra un 

bienjurfdico susceptible de defonsa··.1ss 

La legitima defensa es también Ja ··repulsa inmediata. 

necesaria y proporcionada a una agresión actual e injusta, de la cual deriva un 

peJigro inminente para bienes tutelados por el Derechon.1!'i6 

Esta definición engloba que sea una agresión antijurídica que 

pone en peHgro bienes propios y ajenos. esta agresión. se menciona. no debe 

traspasar la medida necesaria para la protección. 

En la ejecución de la legítima defensa. se pueden presentar las 

siguientes hipótesis: 

• Que el conOicto sea entre bienes de desigual valor. siendo 

de mayor entidad el bien del injustificadamenle atacado. 

• ConOicto entre bienes de igual valor. del agresor y del 

injustificadwnente atacado. 

• Conflicto de bienes de desigual valor. siendo de mayor 

entidad el bien del agresor. 

En las hipótesis señaladas por el Maestro Porte Petit. no cabe 

duda que cstainos frente a una legítima defensa y sin importar que cJ bien del 

injuslamcnce atac¡ido sea de igual o menor entidad ••Jo cual quiere decir. que no 

f'undamcnta la licitud de Ja conducta el prinicpio del inlcrés preponderante. sino 

Jo injusto de la conducta del agresor ... '~ 7 

La legítima defensa debe de cumplir con los requisitos 

positivos de ser: 

1. Una agresión. Se entiende por tal Ja conducta humana que 

runenaza. lesionar Jos intereses jurídicos protegidos. 

1 SS Jcschcck Op. Cir. p. 46 1. 
156 Pavón Vasconcclos. Op. Cir. p. 309. 
157 Op. Cit. p. 393. 
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2. Real. Se dice que es aquello que no es imaginario. lo que 

efectivamente tiene existencia. 

3. Actual. Lo que acontece o. 

4. Inminente. Que este próximo a realizarse. 

El Maestro Castellanos Tena elabora el siguiente cuadro 

esquemático: 

Anfculo IS Fracción V. Códig~ Penal. 

Repulsa de una agresión 

[ 

Repeler equivale~ rcchaznr. impedir. 
evnar. 

La agresión ha de ser 

Real 

Actual o 
inminente 

Sin derecho 

tbjc1i".ª• verdader~. con_crct~men!c t existente y no 1mag1nar1a. 

tontemporánea del acto de defensa; 
que ~s!é aconteciendo. o bien. muy 

prox1ma o cercana y no ren1ota. 

[ 

Antijurfdica. ilícita. contraria a 
normas objetivas del Derecho. Si 
a agresión es justa. Ja reacción no 

puede quedar Jegítimada. 



La persona 
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[

Los ataques a la persona pueden 
ser en su vida. inregridad corporal 

y en su libenad fisica o sexual. 

La agresión debe recaer en 
bienes jurídicos propios o 

ajenos (del que se defiende El honor f 
La ley confunde el conccplo de 
honor con el de reputación. El 

1ornicidio o las lesiones al o n los 
adúlteros no constituyen legitima 
cfensa del honor. La hipótesis. en 
su caso quedaría ubicada en el 

estado de emoción violenta (con 
penalidad atcnu:ida). del nuevo 

artículo 3 JO del C.P. 

o de terceros a quienes se 
defiende). Los bienes 
pueden pertenecer a 

personas flsicas o morales 

Necesidad racional de 
la reacción defensiva 

Exceso en la defensa 

Otros bienes Í 
Todos los de naturaleza 

atrimonial. corpórea o incorpórea 
y Jos derechos subjetivos 
susceptibles de agresión. 

t=:'es legítima Ja defensa en ausencia de necesidad 

l
de la def"ensa y racionalidad de los medios. 

No es legitima Ja defensa cuando media 
avocación dolosa suficicnle e inmediata por el 
grcdido o por la persona a quien se defiende. 

f necesaria inlensificación de la reacción defensiva; el 
injustamenle agredido rebasa los limites de un 

omportamicnto Jcgirimado, colocándose en el ámbito 
de Jo antijurídico. Se sanciona como delito culposo. 
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Se presumirá como defensa lcgitim~ salvo prueba en contrario. 
el hecho de causar daHo a quien por cualquier medio trate de 

penetrar. sin derecho. al hogar del agente. ni de su familia. a sus 
dependencias. o a los de cualquier persona que tenga la 

obligación de defender. al sitio donde se encuentren bienes 
propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; 

o bien. lo encuentre en alguno de aquellos lugares en 
circunstancias tales que revelen la probabilidad de una 

agresión.• Sil 

b) Estado de nrcc!lidad. 

El Estado de necesidad se .. caracteriza por una colisión de 

intereses pertcncncicntcs a diferentes titulares. situación de peligro cierto y 

grave cuya superación para el amcnaz.ado, hace imprescindible el sacrificio del 

interes ajeno corno único medio para salvaguardar el propio .. ,1~9 es decir. que 

hay necesidad de causar algun daño para salvaguardar ese intcres que peligra. 

La esencia del estado de necesidad es el ••consistir en un 

peligro actual para la vida. la integridad fisica. el honor. el patrimonio u otro 

bien jurídico que sólo pueda ser conjurado mediante acción tfpica.·•1t.n Puede 

referirse como se ha mencionado a todo bien jurídico. existiendo sólo una 

excepción respecto a la vida. basada en el certero criterio de que la vida no 

puede compensarse entre sí. 

El orden jurídico ··se resigna a que tenga lugar el .. mal 

menor'\ y por ello el limite de lo injusto termina en cuanto se actúa para 

impedir el ••mal mayor'". en la legítima defensa se trata de evitar el resultado de 

Ja conducta desvalorada''.lt>I 

1 58 Op. Cit. p. 199 y 200 
159 Pavón Vasconcelos. Op. Cit. p. 321. 
160 Jescheck Op. Cit. p. 4Q2. 
161 Zafforoni. Op. Cit. p. 590. 
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La naturaleza jurídica del estado de necesidad se basa en 

distinguir si los bienes en conflicto son de igual o de diferente valor. 

Menor entidad 

Sacrificado 

Amenazado o salvado 

Igual entidad 

Amenazado o salvado 

Sacrificado 

Igual entidad 

Causa de justificación 

Delito (excepción cuando 
exista otra circunstancia 

justificada) 

Delito inexistente 

Los elementos que sobre el estado de necesidad menciona 

Porte Petit: 

1. Un peligro. Consistente en la probabilidad de un daño. 

2. Real. Positiva y verdadera existencia. 

3. Actual. Lo que acontece. 

4.lnminentc. Que amenaza o está por suceder. 162 

Las diferencias que existen con Ja legítima defensa son: 

Legítima defen• Estldo de necesidad 

Existe una agresión No existe agresión 

Contrataquc o defensa Conflicto entre intereses lcgitimos 

16::? Op. Cit. p. 438. 
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e) Cumplimiento de un deber. 

Se ha mencionado por diversos autores que 4 'hay 

cumplimiento de un deber cuando alguien realiza una conducta ordenada por la 

nonna'\163 de tal naturaleza se elimina el carácter dclictuoso de Ja conducta. 

De esta definición se deriva que comprende real izar la 

conducta ordenada por la norma. es decir que previamente ya existía su 

mandato previsto en ta ley. y por consiguiente. Ja ejecución de las conductas 

autorizadas. 

Pavón Vasconcelos. enumera Jos deberes cuyo cumplimiento 

impide el nacimiento de la antijuridicidad: 

t. De una norma jurídica; pues la exclusión de la 

antijuridicidad se subordina al cumplimiento de un deber consignado en la ley. 

2. De una orden de la autoridad. Es la manifestación de la 

voluntad del titular. de un órgano revestido de imperio. con pleno 

reconocimiento del Derecho. mediante la cual se exige al subordinado un 

comportamiento determinado, estableciéndose una vinculación entre ambos 

originada en el orden, que debe ser formal y sustancialmente lcgítima.164 

d) Ejercicio de un derecho. 

Porte Pctit se refiere a la definición que señala Cavallo al 

decir que el ejercicio de un derecho ••consiste en el ejercicio de una facultad 

concedida a un sujeto por la norma permisiva o contra norma para la 

satisfacción de un interés más valioso. consiguientemente que prepondera sobre 

el interés que es antagónico".1 6 5 

Sobre esta definición y otras que señala el autor en cita. se 

puede observar que no existe ninguna lesión al bien protegido por la ley penal. 

163 Pone Pelil. Op. Cit. p. 475. 
164 Op. Cit. p. 334 y 335. 
165 Op. Cit. p. 461. 
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ya que al encontrarse autorizado por una disposición legal. se está actuando en 

ejercicio de un derecho. 

Para que exista el ejercicio de un dereho. depende en su 

totalidad de la existencia en la nonna penal o extrapenal. que otorgue al sujeto 

la facultad de actuar, es por esto que. Pone Pctit; se inclina en decir que. es 

innecesario incluir un precepto en el Códig~ Penal que se refiera al ejercicio de 

un derecho. 

El tratadista mexicano se inclina por la opinión de que no es 

propiamente una causa de justificación. sino el carácter genérico que todas ellas 

tienen. 

El ejercicio de un derecho puede ser: 

• ••Legitimo; que es el que se lleva a cabo sujetándose a las 

prescripciones legales; o 

• Ilegítimo. cuando se realiza sin sujetarse a los mandatos 

legales. Consecuentemente, el ejercicio del derecho debe ser legítimo. Una cosa 

es el derecho y otra. ejcrcitarlo-tcgítimamcnte." 166 

Sobre el ejercicio de un derecho se ha realizado la siguiente 

clasificiación: 

• ••Derecho de corrección. (ius corrigendi) 

• Derecho de retención. 

• Derecho Penal disciplinario. 

• Derecho de emitir o tomar informaciones comerciales. 

• Los offendiculu (def'ensas necesarios predispuestas). 

aparatos mecánicos defensivos. 

• Actos emulativos (actos de rivalidad). 

• Justicia de propia mano. auxilio propio o auto-auxilio. 

ejercicio indebido Jet propio derecho (vías de hecho). 

166 Porte Pctit. Op. Cil. p . ..i63 
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•Gestión de negocios''". 167 

111.4.2 OBEDIENCIA JERARQUICA LEGITIMA E IMPEDIMENTO 

LEGITIMO. 

La doctrina sei\ala también como justificantes al impedimento 

legítimo y la obediencia debida, así como el consentimiento del interesado. 

La obediencia jerárquica legitima. es también denominada 

como obediencia debida. ••algunos autores la estudian como causa de 

justificación cuando Ja obligación del acatamiento del mandato. con 

independencia del conocimiento de su licitud. deriva de la propia ley·•. 16 " 

Las características de superioridad. legitimidad y jerarquía. 

integran la obligatoriedad de un mandato y esta obligación es lo que da razón a 

la excluyente. siempre y cuando los sujetos involucrados se encuentren dentro 

de la misma órbita de atribuciones. 

El deber de obediencia encuentra vida en los mandatos 

vinculantes. ºel carácter vinculante deriva de la división de funciones entre los 

órganos que ordenan y los que ejecutan·•. 169 

Es precisamente necesario que exista el mandato vinculante 

para el subordinado y que pueda ser considerado como causa de justificación. 

aunque esta orden sea antijurídica algunas veces. 

No puede alegarse .. contra la ejecución de una orden 

antijurídica pero vinculante legitima defensa. puesto que el subordinado actúa 

con arreglo a Derecho. pero sí. dentro de estrictos límites. el estado de 

necesidad.º170 

167 lbidem 464. 
168 Pavón Vasc:oncelos. Op. Cit. p. 346. 
169 Jescheck Op. Ci1. p. 538. 
170 lbidem p. 541. 
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Los requisitos de Ja obediencia jerárquica se encuentran 

enumerados en el libro Derecho Penal Mexicano del Maestro Carrancá y 

Trujillo. que por su importancia. nos permitimos enunciar . 

.. Según los términos en que está redactada la causa de 

justificación dentro de nuestro derecho. podemos descomponerla 

independizando los siguientes requisitos: 

1.-Existencia de una relación jerárquico-legítima. Esta 

relación no hace necesario que el mandato gire dentro de la orbita de las 

relncioncs habituales entre el que manda y el que obedece; puede rebasarla. 

pues la relación jerárquica se refiere a Jos sujetos. no al mandato. Es tan sólo un 

elemento objetivo. 

2.- Que el mandato ofrezca a lo menos apariencia de licitud. 

aunque en si sea ilícito. La naturaleza del mandato no está limitada 

estrictamente por Ja ley; puede ser hasta delictuosa: sólo importa su apariencia. 

Se trata de un elemento nonnativo y. 

3.- Que subsidiariamente la prueba no acredite que el sujeto 

conocía que el mantado era delictuoso. Por tanto. dados Jos ténninos de Ja ley. 

que contiene una fórmula negativa. al proceder al ami.lisis de esta tercera 

condición pesará sobre el Ministerio PUblico. Ja naturaleza deHctuosa del acto 

que Je fue n1andado y ejecutó. no existiendo prueba suficiente entre las que 

acepta nuestro derecho procesal. deberá declararse no probado el conocimiento 

por pane del sujeto y. en consecuencia. su incuJpabilidad."171 

Impedimento legitimo. 

Mediante reformas del 21 de diciembre de 1993, publicadas 

en el Diario Oficial de Ja Federación. el 1 O de enero de 1994, quedó suprimida 

la excluyente por impedimento legítimo. que antes establecía Ja fracción VIII 

171 Op. Cia. p. 6-iS. 
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del articulo 1 S del Código Penal. esta ºoperaba cuando el sujeto. teniendo 

obligación de ejecutar un acto. se abstenía de obrar. colmándose en 

consecuencia un tipo penal.9' 172 

Sin embargo. es pertinente realizar algunas anotaciones. tales 

como Jos elementos del impedimento legitimo: ucontravenir Jo dispuesto en una 

ley penal; dejando de hacer lo que manda. por un impedimento legflimo .. 17J 

El impedimento legítimo al derivar de la ley. se encuentra 

precisamente provisto de legitimidad. Ja omisión no es antijurídica. La conducta 

siempre será omisiva. ··pues sólo las normas preceptivas. cuya violación se 

origina en una omisión imponen un deber jurídico de obrar:º 174 

111.S IMPVTABILIDAD. CONCEPTO 

Es de todos conocido que para que a un sujeto se le determine 

como culpable. debe de ser primero imputable. por lo que Ja doctrina ha 

considerado que la imputabilidad es el soporte o cimiento de la culpabilidad y 

no un elemento del delito. 

Algunos autores como Pavón Vasconcclos lo consideran un 

presupuesto general del delito. como un elemento integral del mismo o bien 

como d presupuesto de Ja culpabilidad. 

La imputabilidad ··es el conjunto de condiciones mfnimas de 

salud y desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto típico penal. que 

lo capacitan para responder del mismoº. 175 

La mayoría de los autores definen a la imputabilidad en pocas 

y sencillas palabras al decir que es la capacidad de entender y de querer en el 

1 72 Cus1cllanos Tena Op. Cit. p. 2 1 5. 
173 Pone Petit. Op. Cil. p. 487. 
174 Pavón Vasconcelos, Op. Cit. p. 345. 
175 Caslcllanos Tena, Op. Cit. p. 21 H. 
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campo del Derecho Penal. esto se traduce en que no sólo es necesario el 

elemento volitivo .. sino además contar con la aptitud de entendimiento. pues. 

-como menciona Pavón Vasconcclos- ºúnicamente quien por su desarrollo y 

salud mental es capaz de representar el hecho, conocer su significación y mover 

su voluntad al fin concreto de violación de la norma. puede ser reprochado en el 

juicio integrante de la culpabilidad:' 176 

Villalobos asegura que es un tecnisismo que se refiere a la 

capacidad del sujeto, capacidad que entiende como la manera de conducirse 

dentro del orden jurídico. 

Antolisci 17 7• señala que para que un hombre pueda responder 

de sus actos. es necesario que se encuentre dotado de las facultades suficientes 

para darse cuenta de la violación a la norma de conducta. es decir. que cuente 

con un desarrollo intelectual y mental. 

Sobre este tema Castellanos afirma que la imputabilidad .. está 

determinada por un mínimo fisico representado por la edad y otro psíquico. 

consisten en la salud mcntal ... 17K 

111.5.1 CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD. 

Como se mencionó. la imputabilidad es indispensable para la 

integración del delito. considerándola como la capacidad para conocer de un 

hecho delictivo. en este sentido. la inimputabilidad. es la incapacidad del sujeto 

para percibir ese hecho penal. 

La inirnputabilidad constituye el aspecto negativo de la 

imputabilidad. y "'•será la que suprima. en el juicio. la concicnciu jurídica o la 

! ~~ g~: ~::: ~: !~~: 
178 Op. Cit. p. :?18. 
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capacidad de conocer y discernir la naturaleza de sus actos en todo aquello que 

los hace ilicitos••.179 

Por causas de inimputabilidad entendemos que .. son todas 

aquellas capaces de anular o neutralizar ya sea el desarrollo o la salud de la 

mente. en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica para la 

delictuosidad ... 1ao 

Para determinar las causas de inimputabilidad las 

legislaciones penales han empleado principalmente los criterios biológico. 

psicológio y mixto. 

Después de las reformas al Código Penal en 1983. y que 

fueron publicadas mediante Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de 

enero de 1984. se establecieron en el articulo 15 fracción 11 las causas de 

inimputabilidad contenidas en dos grandes hipótesis. 

La primera fue el transtormo mental. Este se traduce como la 

perturbación de las facultades psíquicas. La ley vigente no distingue los 

transtornos mentales transitorios de los permanentes. 

En segundo término se contempló el desarrollo intelectual 

retardado. Hquedan aquí comprendidos además los sordomudos o ciegos con 

desarrollo intelectual retardado que les impida comprender el canictcr ilícito del 

hecho. o conducirse de acuerdo con esa comprensión aún cuando no presenten 

un verdadero transtorno mental. H 1" 1 

Por lo que hace al miedo grave. antes de las reformas 

publicadas en 1994. se presentaba como una causa de inimputabilidad .. porque 

en función del miedo grave el sujeto queda momentáneamente perturbado en 

179 Villalobos. Op. Cit. 411. 
180 Ctlstellanos Tena Op. Cit. p. 225. 
181 lbidem p. 228. 
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sus CacuJtades de juicio y decisión. razón por Ja cual no podrá optar por otro 

medio practicable y menos perjudicial." IH2 

En relación a los menores de edad. se ha afinnado que Jos 

menores de J 8 aflos son inimputables y por Jo mismo al realizar conductas 

típicas. no se configura el delito. Actualmente la ley que rige este tipo de 

conductas es Ja Ley para el Tratamiento de Menores Infractores. para el Distrito 

Federal en materia común y para toda Ja República en Materia Federal. 

111.6 CULPABILIDAD. CONCEPTO 

Se ha mencionado a través del presente estudio. que para 

considerar una conducta como delictuosa. debe cumplir con los elementos del 

delito. 

En este capítulo estudiaremos que la conducta delictuosa. 

debe ser típica. antijurídica y además culpable. 

Castellanos Tena considera a Ja culpabilidad ••como el nexo 

intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto ... 1111 

Por su parte ViJJaJobos. asienta que es .. aquello que hace que 

el acto antijurídico sea reprochable subjetivamenteº. 184 al sujeto sólo se le 

puede reprochar cJ acto si pasó por su conocimiento y deseado por su voluntad. 

Pavón Vasconcelos hace referencia al concepto que indica el 

Jurista Jiméncz de Asúa. en donde hace la distinción de culpabilidad en amplio 

sentido y el .. sentido estricto del autor Welscl; sobre Ja primera de ellas 

menciona que .. ha sido estimada como el conjunto de presupuestos que 

fundamentan la rcprochabilidad personal de la conducta antijurídica~ 

comprendiendo por ello a la imputabilidad. mientras que en sentido estricto. 

182 lbidcm p. 229. 
l HJ Op. Cit. p. 234 
184 Op. Cit. 281. 
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culpabilidad es reprochabilidad. calidad especifica de desvalor que convierte el 

acto de voluntad en un acto culpable .. 185 

Para Jescheck el principio de Ja culpabilidad ••no presupone 

sólo que el hombre pueda decidir con libertad. sino también correctamente .. 186 

Esto contiene el significado de que aunado a la libertad de 

decidir deba tener Ja capacidad de valorar esa libertad. 

La culpabilidad ºse refiere a normas jurídicas y el objeto del 

reproche Jo constituye Ja carencia de una actividad interna favorable al 

Derecho ... un 

En el apartado correspondiente a la imputabilidad. se 

mencionó que ésta es un presupuesto de la culpabilidad. 

Sobre el concepto de culpabilidad se han manejado dos 

teorías: la psicologista y la nonnutivista. 

La psicologista. menciona que la culpabilidad •·radica en un 

hecho de carácter psicológico. dejando toda valoración jurídica para la 

antijuridicidad ya supuesta··. 188 para determinar la esencia de la culpabilidad, se 

requiere un análisis psíquico del sujeto. con el fin de poder encontrar la actitud 

ante el resultado delictuoso. 

En esta teoría sus creadores manejan dos elementos el volitivo 

y el intelectual. 

Teoría Nonnativista. Se menciona que ••el ser de la 

culpabilidad lo constituye en un juicio de reproche; una conducta es culpable. si 

a un sujeto capaz que ha obrado con dolo y culpa. le puede exigir el orden 

normativo una conducta diversa a Ja realizada••.1 119 

185 Pa..,ón Vasconci:Jo~ Op. Cil. p. 3S3. 
J 86 Jcschcck Op. Cit. p. S67 
187 lbidcm p. 576. 
188 Castellanos Tena, Op. Cil. p. 2J..f_ 
189 Jbidem, p. 236. 
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Esta teoría encuentra basado su fundamento en exigir a Jos 

sujetos una conducta conforme a derecho. y señala que ••ta culpabilidad no es 

una simple Jiga psicológica que cxislc entre el autor y el hecho. ni se debe ver 

sólo en Ja psfquis del autor; es algo más. es Ja valoración en un juicio de 

reproche de ese contenido psicológico:•r90 

Los psicologistas y normativistas consideran que en el delito 

debe existir el desvalor del acto y éste se extienda al sujeto actor del mismo. 

a) Dolo. 

El dolo es para algunos juristas el núcleo cen1ral y básico de 

todos Jos tipos subjetivos. ·•al punto que en Ja mayoría de ellos con él se agota 

éste.º191 

Esta considerado como una de las fomias de Ja culpahilidad. 

junto con la culpa. ya que se puede delinquir ·•mediante una determinada 

intención delictuosa (dolo) o por descuidar las precauciones indispensables 

exigidas por el Estado para la vida gregaria. "1 9 2 

Castellanos Tena enuncia Ja definición que sobre el dolo 

proporciona el Jurista Cuello Calón ... El dolo consiste en Ja voluntad consciente 

dirigida a Ja ejecución de un hecho que es delicluoso. o simplemente en la 

intención de ejecutar un hecho dclictuoso.n Jq3 Es Ja voluntad de rcali7.ar Ja 

conducta. guiada por el conocimiento de Jos elementos que constituyen el 

delito. 

Igualmente señala la de Jiméncz de Asúa. la cual es aceptada 

también por Pavón VasconccJos, .. es Ja producción de un resultado antijurídico. 

con consciencia de que se quebranta el deber con conocimiento de las 

19 0 ldem. 
191 Zaffaroni,Op. Cit. p. 297. 
192 Castellanos Tena. Op. Cit. p. 238. 
193 Op. Cir. p. 239. 
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circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad 

existente entre la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior. con 

voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quiere o 

ratifica.º 19 4 

Después de estas dos definiciones Castellanos. resume que hcl 

dolo consiste en el actuar. consciente y voluntario. dirigido a la producción de 

un resultado típico y antijurfdico."1 9 s 

Para Zafarroni el dolo hes finalidad que se individualiza en el 

tipo en atención a ella rnisma ... 19 t. 

Nosotros entendemos de estas completas definiciones que el 

dolo es la voluntad de actuar. deseando el resultado previsto en la ley. por lo 

tanto. todos y cada uno de los movimientos corporales que se realicen. estarán 

encaminados a conseguir la realización de un hecho delictuoso. 

El dolo se encuentra compuesto de dos elementos. estos son: 

el ético que consiste en tener el conocimiento de que SI.! viola un precepto de ley 

y el volitivo que es la voluntad de violar ese precepto. 

El dolo tiene varias especies. para lo cual las enunciaremos a 

la manera de Castellanos Tena~ en el siguiente cuadro sinóptico: 

194 Jdcm. 
195 ldcm. 
196 Op. Cit. p. 298. 
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Jndirccto 

Dolo 
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bEI resultado coincide con el propósito del 
~ agente 

[ El agente se propone un fin y sabe que 
seguramente surgirán otros resultados 

delictuosos. 

[ 

Intención genérica de delinquir. sin 
lndetcnninndo proponerse un resultado dclictuoso en 

especial. 

[ 

Se desea un resultado dclictuoso. 
Eventual previéndose Ja posibilidad de que surjan 

otros no queridos directamente. l'J? 

b)Culpa 

La cuJpa es otra especie de Ja culpabilidad y en ausencia de 

cunlquiera de ellos no se presenta la culpabilidad y consccucntcmcnte el delito. 

De las definiciones que sciiala el Maestro Castellanos 

encontramos las siguientes: 

-CuclJo Calón- .. Exitc culpa cuando se obra sin intención y sin 

Ja diligencia debida. causando un resullado dafloso previsible y penado por la 

ley ... t9tt 

-Eduardo Mczger- ""Actúa culposamente quien infringe un 

deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede 

prcver.·•199 

197 Castellanos Tena Op. Cit. p. 241. 
198 lbidcm. p. 245. 
199. ldcm. 
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-Castellanos Tena- uExistc culpa cuando se realiza Ja 

conducta sin encaminar Ja voluntad a In producción de un resultado típico. pero 

éste surge a pesar de ser previsible y evitable. por no ponerse en juego. por 

negligencia o imprudencia. las cautelas o precauciones legalmente exigidas."200 

Por su parte. Pavón Vasconcclos señala sobre Ja culpa que es 

••aquél resultado típico y antijurídico. no querido ni aceptado. previsto o 

previsible. derivado de una acción u omisión voluntarias. y evitable si se 

hubieran observado los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico y 

aconsejables por los usos y costumbres:"201 

Así mismo Carrancá entiende que Ja culpa ••es la no previsión 

de lo previsible y evitable. que causan daño antijurídico y penalmente 

tipificado. º202 

Nosotros entendemos por culpa el actuar sin la voluntad de 

realizar la conducta típica. siendo ésta previsible y en su momento evitable. 

La naturaleza jurídica de la culpa la determinan tres teorías a 

saber: De la previsibilidad. de la previsibilidad y evitabilidad; del defecto de In 

atención. 

La teoría de la previsibilidad. se encuentra sustentada en el 

criterio de Currara. en donde la esencia de la culpa es precisamente la 

previsibilidad del resultado no deseado. La culpa hconsisten en Ja voluntaria 

omisión de diligencia. en calcular las consecuencias posibles y previsibles del 

propio hccho•·.2oJ 

La segunda teoría de la previsibilidad y cvitabilidad su 

exponente es Binding. y acepta la previsibilidad del evento. pero ai\ade la 

característica de evitable o prcvcnible para integrar la culpa ••cte tal manera que 

200 Op. Cit. p. 246. 
201 Op. Cit. p. 397. 
202 Op. Cit. p. 457 
203 Castellanos Tena. Op. Cit. p. 246. 
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no ha Jugar al juicio de reproche cuando el resultado siendo previsible. resulta 

inevitableu.204 

Como tercera teoría encontramos Ja sostenida por Angliolini 

quien menciona que Ja esencia de la culpa ºdescansa en la violación por pane 

del sujeto de un deber de atención impuesto por Ja lcy··.20~ 

Lm5 elemenlo!I de la culpa son: Un actuar voluntario. ya sea 

en cualquiera de sus expresiones. positivo o negativo; el acto que se realice 

debe ser sin ningún tipo de precaución; los resultados deben ser típicos 

previsibles y evitables; relación de causalidad. que debe darse entre el hacer o 

no hacer incialcs y el resultado no qucrido::?06 

Culpa 

204 ldem. 
205 Jdcm. 

Consciente (con 
previsión o con 
representación) 

206 lbidcm. p. 247. 
207 lbidcm, p. 249. 

El agente prevé el posible resul1ado penalmente 
tipificado. pero no lo quiere; abriga la esperanza de 

que no se producirá 
orno en el dolo evcnlual. hay voluntad de efectuar 
la conducta y exislc representación del resultado 

típico. pero mientras en el dolo eventual se asume 
indiferencia ante ese probable resullado. en la culpa 

consciente se espera que no se producirá 

El agente no prevé la posibilidad de que emerja el 
resultado típico. a pesar de ser previsible. No prevé 

Jo que debió haber previsto. 
Según la mayor o menor facilidad de prever. se Je 

clasifica en lata. leve y levisima.2°7 
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111.6.1 LA INCULPABILIDAD. 

Es el aspecto negativo de la culpabilidad.. esta opera al 

hallarse ausentes los elementos esenciales de la culpabilidad ya estudiados: el 

conocimiento y Ja voluntad. 

Se entiende por inculpabilidad .. las causas que impiden la 

integmción de la culpabilidad. funcionará. haciendo inexistente el delito. en los 

casos en los cuales el sujeto es absuelto en el juicio de reproche ... ::!08 

Al ser considerado dentro de la teoría del delito corno el 

último elemento esencial. si falta alguno Je los elementos anteriores. tampoco 

será culpable esa conducta. 

Las causas genéricas Je la exclusión de la culpabilidad son: el 

error y la no exigibilidad de otra conducta. 

a) Error esencial del hecho. 

El error ha sido definido como el falso conocimiento de la 

verdad~ es decir un conocimiento inexacto. 

-=::::::::::::- Esencial Abcrratio ictus 
~ de hecho Accidental ~berratio in persona 

Error ~ aberratio ddicti 

de derecho-No produce efectos de eximente porque el 
cquh1ocado concepto sobre la significación 

de lu ley no justifica ni autoriza su 
violación20Q 

208 Pavón Vasconcelos. Op. Cit. p. 405. 
209 Castellanos Tena. Op. Cit. p. 259. 
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El error esencial del hecho .. recaé sobre un elemento fáctico, 

cuyo desconocimiento afecta el factor intelectual del dolo. por ser tal elemento 

requisito constitutivo del tipo. o bien fundante de una conducta justificadaº.210 

La definición que sobre el error esencial del hecho 

proporciona el Maestro Francisco Pavón Vasconcelos. se funda en el decir que 

... produce inculpabilidad en el sujeto. cuando es invencible. pudiendo recaer 

sobre Jos elementos constitutivos del delito. de carácter esencial. o sobre alguna 

circunstancia agravante de Ja penalidad. ••211 

Por error. también se ha entendido como el que recáe sobre 

alguno o todos los elementos que integran el delito. Ja ignorancia de alguno de 

eJJos hace que desaparezca el dolo. 

Cabe mencionar que el error sobre el hecho ··que constituye 

determinado delito. no excluye la punibilidad por otro delito difcrentc."212 

111.6.2 LA NO EXIGIDILIDAD DE OTRA CONDUCTA. 

Es una causa eliminatoria de Ja culpabilidad.junto con el error 

esencial de hecho. 

Se encuentra regulada por el artículo t 5 fracción IX e impide 

la configuración del delito. no s61o cxcJuye Ja pena. 

Castellanos Tena entiende por la no exigibilidad de otra 

conducta ""la realización de un hecho penalmente tipificado. obedece a una 

situación especialisima apremiante. que hace excusable ese comportamiento.21.J 

Villalobos indica Jo siguiente: ··cuando se habla de Ja no 

exigibilidad de otra conducta. se hace referencia sólo a consideraciones de 

1 O lbidem. p. 265. 
11 Pavón Vasconcelos. Op. Cit. p. 407. 
12 Antolisei, Op. Cit. p. 292. 
13 Castellanos Tena. Op. Cit. p. 270. 
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nobleza o emotividad. pero no de derecho por los cuales resulta humano. 

excusable o no punible que Ja persona obre en un sentido determinado aUn 

cuando haya violado una prohibición de Ja ley o cometido un acto que no puede 

ser aprovechado propiamente ni reconocido como de acerdo con los fines del 

derecho y con el orden socia1:•214 

a) Delito putativo. 

El sujeto que realiza el acto imagina que ejecuta una conducta 

encuadrada como delito. pero en realidad esa conducta no se encuentra 

tipificada. 

Fernando Castellanos menciona a Soler cuado dice que no 

debe confundirse el delito putativo con la Jegilima defensa putativa en virtud de 

que ºes la contrapartida de Ja defensa putativa. ya que en el se cree obrar 

antijuridicamcnte en tanto en la dctcnsa imaginaria se supone actuar 

jurídicruncnte. 0.21 s 

Creemos que Ja definición del Maestro, se encuentra en el 

razonamiento que el mismo realiza cuando menciona que se ha querido inclulir 

esta excusa entre las causas de justifcación y que se tendría que colocar en el 

caso de alguno de Jos supuestos de derecho. 

h) Caso rortuiro. 

Está considerado como una causa de cxcJusión de 

responsabilidad penal. 

En eJ caso fortuito. la conducta no es culpable. se trata de un 

probJema de -como menciona CasteJJanos- mctaculpabilidad. por no ser posible 

prever el resultado. 

214 Op. Cit. 433. 
:?IS ldcm. 
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Pavón Vasconcclos enuncia definiciones de Carrara y Jimenez 

deAsúa. 

El primero sei\ala que ""El ca.\·u.o; no sólo comprende el evento 

originado por las fuerzas fisicas de Ja naturalc7..a, sino todo aquello que 

dependiendo de la acción del hombre se halla fuera de los límites de la 

previsibilidad humanaº.216 

El segundo juspcnalista se concreta en mencionar que ·•eJ 

limite para Ja imposición de las penas, se encuentra en lo incalculable. es decir 

en el caso fonuito.º217 

El autor indica que Ja posición mayoritaria ~n la doctrina 

estima que el caso fonuito es el límite de la culpabilidad. y razona que en donde 

termina la culpa nace el caso fortuito. 

El caso fortuito hno es otra cosa que mero accidente. hecho 

causal o contingente. constituye por esto el caso fortuito. el limite mínimo de 

culpabilidad•\ 2 18 si tomarnos en cuenta~ que el sujeto no tuvo intención y 

nisiquiera por imprudencia comete el delito~ por lo que el elemento volitivo se 

encuentra ausente. 

111. 7 PUNIBILIOAO. CONCEPTO. 

La punibilidad ··consiste en el merecimiento de una pena en 

función de la realización de cierta conductn.º219 es también considerada como 

otro elemento esencial del delito. 

216 Pavón Vasconcclos, Op. Cit. p. 417. 
217 Jdcm. 
218 Carracá. Op. Cil. p. 465. 
219 Cas1ellanos Tt!na, Op. Cit. p. 275. 
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Lo punible o la característica de serlo. Ja adquiere el sujeto 

cuando su comporta.miento se hace acreedor a una pena. ºtal merecimiento 

acarrea la conminación legal de aplicación de esa sanción ... 22o 

Se dice que ••Ja acción antijurídica. típica y culpable para ser 

incriminable, ha de estar conminada con la amcn.;:J.Za de una pena. es decir, que 

esta ha de ser Ja consecuencia de aquella. legal y necesaria. º22 I 

Asf pues. Ja punibilidad consiste en el merecimiento de una 

pena,. correspondiente a la realización de una conducta. 

ºEs punible una conducta cuando por su naturaleza ameritn 

ser penada; se engendra entonces Ja conminación estatal para los infractores de 

ciertas nomms j uridicas ... z22 

El criterio de Pavón señala que Ja punibilidad ••es la amenaza 

de pena que el estado usocja u la violución de los deberes consignados en las 

nonnas jurídicas. dictadas para garantizar Ja permanencia del orden sociaJ.º22J 

De esta manera queda definida la punibilidad por estos dos 

juristas. nuestro criterio es en el sentido de considerar a la punibilidad como el 

elemento integral del delito. mediante el cual Ja conducta. típica, antijurídica y 

culpable del sujeto, tiene su penalidad correspondiente. 

111.7.1 EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

Como en todos los elementos integrantes del delito, existe eJ 

Factor negativo. en esle caso de la punibilidad son precisamente las excusas 

absolutorias. 

220 ldcm. 

;;~ ~==~:~~¡-~¡~: 6p~2~í·t. 275. 
223 PaYón Vasconcclos Op. Cit. p. 421. 
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Se encuentran definidas como ºaquellas causas que dejando 

subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho. impiden la aplicación 

de ta pena. º 224 

La manera de actuar de estas excusas se basa en que el estado 

no sanciona determinada conducta. sólo por simples razones de justicia y de 

equidad. tomando en cuenta que deben ir de la mano con una prudente política 

criminal. 

Para los autores alemanes. -menciona Carrancá- las excusas 

absolutorias. son ºcausas personales que excluyen la pena··. Su fundamento se 

encuentra en Ja utililatis c:au:ra o utilidad social de remitir la pena. en vista de 

las consecuencias indeseables que acarrearía su aplicación. lo que hace 

aconsejables Ja impunidad de la acción que por otros conceptos sería 

incriminablc. •922~ 

Debemos dejar en claro. que cuando estamos en presencia de 

una excusa absolutoria. todos Jos elementos esenciales del delito permanecen 

sin movimiento. sólo se excluye la posibilidad de punición. 

Existen diversas clases de excusas absolutorias. 

a) Excusa en razón mínima de temibilidad. Se encuentra 

ejemplificada en el articulo 375 del Código Penal vigente. La razón de esta 

excusa ""debe buscarse en que la restitución espontánea es muestra del 

arrepentimiento y de la mínima temibilidad del agente·•.22t. 

b) Excusa en razón de la maternidad consciente. Artículo 333 

contempla dos casos. Cuando el aborto se presenta sólo por imprudencia de Ja 

mujer embaraz.ada; se exime de la pena por la mínima temibilidad del sujeto. ya 

que ella es Ja primera victima de su imprudencia; y cuando el embarazo sea 

224 Castellanos Tena, Op. Cit. p. 279. 

;;~ ~~~1~il~:~s4~~~a. Op. Cit. p. 279. 
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resultado de una violación. se exime por no exigibilidad de otra conducta. en 

virtud de representar el resultado de un hecho traumático para Ja mujer. 

e) Otras excusas por inexigibilidad. Artículo 151. 274 

fracción IV. 280 fracción J 1 y 400 Tratándose de ascendientes. descendientes. 

conyúges. concubinas. hermanos etc. excusa por no cxigibilidad de otra 

conducta. 

Encubrimiento de parientes y allegados. ahora y después de 

las reformas se circunscribe al ocultamiento del infractor y a las rcfonnas de 

I 985. se circunscribe al ocuJtamiento del infractor y a la omisión de auxilio. 

excluyendo el ocultamiento de Jos ef'ectos. objetos o instrumentos del delito. 

Ocultamiento del cadáver. Se exime de la pena a ciertos 

parientes del homicida. si ocultan. destruyen o de manera indebida sepultan el 

cadáver del occiso. 

Evasión de un procesado. A ciertos parientes de un detenido, 

procesado o condenado. se excusa de la pena cuando lo ayuden a huír de la 

justicia. 

Falsa declaración de un encausado. Se encuentra su 

protección desde las garantía individuales. por lo que la ley penal. no puede 

imponerle sanción. 

d) Excusas por graves consecuencias sufridas. La razón 

encuentra en que resultaría hasta inhumano Ja imposición de penas o 

innecesarias. tratándose de personas de edad avanzada o precaria salud. 

111.7.2 CONDICIONES OB.JETIVAS DE PUNIBILIDAD. 

Fernando Castellanos Tena. no las considera como elementos 

esenciales del delito. basando su razonamiento en que .. si las contiene la 

descripción legal. se tratará de caracteres o partes integrantes del tipo; si faltan 
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en él. entonces constituirán meros requisitos ocasionales y por ende accesorios 

fortuitos.n227 

Encontramos que tal razonamiento es lógico. ya que el delito 

lo es por su propia naturaleza. y si existen o no estas condiciones. el delito 

seguirá manteniendo su independencia y propia naturaleza. 

La doctrina aún no ha delimitado la naturaleza jurídica de las 

condiciones objetivas de punibilidad. por lo que en algunas ocasiones. se ha 

llegado a confundir con los requisitos de proccdibilidad. 

Se han definido como ºaquellas exigencias ocasionalmente 

establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicación"• 22s son muy 

pocos y raros los delitos que tienen penalidad condicionada. 

De esta manera. hemos realizado un estudio muy superficial 

de la teoría del delito. que para el presente trabajo resulta ser de vital 

importancia y trascendencia. ya que In hipótesis de la tesis. es el estudio del 

delito. 
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CAPITULO IV 

CONDUCTAS DELICTIVAS EN MATERIA DE AGUAS 

IV.l CODIGO PENAL FEDERAL Y SU RELACION CON LA LEY DE 

AGUAS NACIONALES 

IV.2 CONDUCTAS TIPICAS EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

IV.2.1 RESISTENCIA DE PARTICULARES PARA IMPEDIR LAS 

ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LAS AUTORIDADES EN LAS 

LEYES ESPECIALES 

IV.2.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 

IV.2.3 DESPOJO DE AGUAS 

IV.3 LEYES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES 
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IV.l CODIGO PENAL FEDERAL V SU RELACION CON LA LEV DE 

AGUAS NACIONALES. 

A diferencia de la Ley Federal de Aguas. que prcveia faltas 

administrativas y delitos con sus correspondientes sanciones. en la nueva Ley 

sólo se contemplan las faltas administrativas y no así las conductas delictivas. 

por dos razones principales. 

En primer Jugar. ""porque todos los delitos previstos en la Ley 

Federal de Aguas se encontraban duplicados. sobre todo el de daño en 

propiedad ajena contemplado en d Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. 

incluso con similar sanción. por lo que no había motivo o justificación para la 

doble regulación; y en segundo lugar. porque por cCcnica legislativa. es 

recomendable que los delitos y sus sanciones aparezcan en Ja Legislación Penal 

y no en la Administrativa .. 22Q. 

Es importante sei\alar Ja relación que existe entre wnbos 

ordenamientos. ya que si bien es cierto que dentro de la abrogada Ley Federal 

de Aguas se encontraban scñaladus tanto las faltas como Jus conductas que 

pudieran tipificarse como delitos. también es cierto que dentro de la Ley de 

Aguas Nacionales estos preceptos desaparecieron. tomando en consideración 

que existe un Código Penal Federal. en el que se encuentran señaladas las 

conductas establecidas previamente como delitos. por lo que en la Ley de 

.:?29 Farlas. Ui-bano. Dei-echo Mc,.i.,;:ano de Aguas Nacionales. Edi101"ial PornJa. S.A. !'v1éxico 
J 9Q3. Primera edición. P. 185. 
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Aguas Nacionales. e1 legislador consideró conveniente desaparecer el capitulo 

referente a sanciones y faltas administrativas contempladas en Ja derogada Ley 

Federal de Aguas. atendiendo a que los mismos se encuentran tipificados en el 

Código Penal. espccfficamente en el Libro Segundo. en sus anículos 178, 180. 

184. 186. así como en los numerales 395. 396 y 397 por Jo que al estar 

establecidos en el ordenamiento legal antes invocado. se consideró que deberían 

excluirse a fin de que se fueran eliminando paulativamcnte los delitos 

especiales. 

IV.2 CONDUCTAS TIPICAS EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

Es preciso mencionar que según lo antes descrito, la Ley de 

Aguas Nacionales no contempla conductas consideradas corno delitos, sin 

embargo, los ilícitos en materia hidráulica existen y se encuentran regulados en 

el Código Penal. 

La Comisión Nacional del Agua. a través de la Unidad 

Jurídica, se encuentra facultada para denunciar hechos de supuestas conductas 

delictivas. las cuales la autoridad. en este caso la Procuraduría General de la 

República. iniciará la averiguación previa correspondiente para determinar si 

esas conductas pueden ser considerados como delitos y encuadrarlas dentro del 

tipo penal que configuren. en los términos del articulo 45 fracción VI del 

Reglamento Interior de Ja Secretaria de Medio Ambiente. Recursos Naturales y 

Pesca. que dice: 

Articulo 45.- .. La Unidad Jurídica estarñ a cargo de un Gerente 

que tendrá las siguientes atribuciones: 

l... 

11. •• 

fil ... 
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JV .. . 

V .. . 

VI.- Representar. defender. contestar. rendir informes. 

demandar. denunciar. querellarse. allanarse. desistirse. desahogar pruebas. 

interponer recursos. otorgar perdón. certificar y realizar los trámites necesarios 

para defender tos intereses de la Comisión y los que se requieran para el 

cumplimiento y la aplicación de la lcy.••230 

La Ley Federal de Aguas. contemplaba en su Título y Capítulo 

Segundo. los delitos en esta materia. en el siguiente orden: 

Artículo 180. ••La desobediencia y resistencia de particulares 

que impidieran actividades encomendadas a las autoridades en esta Ley. o se 

opongan a que se efectúe alguna obra o trabajo ordenado por ellas, serán 

sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los capítulos 1 y 11. Título Sexto. 

Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal. aplicable en toda la 

República en materia Federal ... ll1 

Este delito es el que corresponde al tipificado en el articulo 

180 del Código Penal. 

Articulo 181. ""Al que dañe o destruya una obra hidráulica de 

propiedad nacional. se le aplicará prisión de uno a diez años y multa de hasta 

por el importe del daño causado·•. 232 

Articulo 182 ... Al que por cualquier medio explote. use o 

aproveche aguas de propiedad nacional o del subsuelo en zonas vedadas. sin 

concesión o pcnniso o en volúmenes mayores de los concedidos o pennitidos. 

se le aplicará de seis meses a seis ai\os de prisión y multa equivalente de 3 a 300 

días de salario mínimo general vigente en la zona de que se trate. No se 

comprende en ese delito el uso y aprovechamiento del agua por medios 

230 Diario Oficial de la Federación de fecha S de julio de 1996. 
;;~ ~;::.edc:ral de Aguas. Bases Jurldicas de la Comisión Nacional del Agua. Volumen 1. 
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manuales. para fines domésticos y de abrevadero. siempre que no desvíen las 

aguas de su cauce. 

Para proceder penalmente. se requerirá de acusación o 

denuncia de la Secretaria'•.2JJ 

Sin embargo en Ja Ley de Aguas Nacionales. se consideró 

conveniente desaparecer este capitulo a1endiendo a que los mismos se 

encuentran tipificados .en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal. 

IV.2.1 RESISTENCIA DE PARTICULARES PARA IMPEDIR LAS 

ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LAS AUTORIDADES EN LAS 

LEYES ESPECIALES. 

Por Jo que hace a Ja resistencia de particulares para impedir las 

actividades encomendadas a las autoridades en el Código Penal para el Distrito 

Federal. se encuentran contemplados en el título Sexto Capítulo Primero, 

Artículos 178 y 180 que a continuación se transcriben. 

Articulo J 78. hAI que sin causa legitima rehusat'e a prestar un 

servicio de interés público a que Ja Ley le obligue o desobedeciere un mandato 

legitimo de Ja autoridad. se Je apJicanin de quince a doscientas jornadas de 

trabajo en favor de la comunidad ... 23.a 

Debernos dejar en claro que en este caso. Ja ley que obliga 

puede ser Ja Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, as{ corno Ja autoridad 

es la Comisión NucionaJ del Agua. Organo Administrativo Desconccntrado de 

Ja Secretaria de Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca. 

233 fbide-m, p. 52. 
234 Legislación Penal Mexicana. Código Penal par-J el Distrilo Federal en Maleria de Fuero 
común y para toda la República en Malcría de Fuero Federal. Ediciones Andradc. S.A. de C.V., 
29 de maoLo de 1996. 
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Articulo J 80. ••se aplicará de uno a dos aiios de prisión y multa 

de diez a mil pesos: ni que empleando In f'uerza. el amago o la amenaza. se 

oponga a que Ja autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus 

funciones. o resista al cumplimiento de un mandato legitimo ejecutado en forma 

lega1••.ns 

En estos delitos. se emplea la violencia o amenaza upara 

oponerse a un funcionario público o a un encargado de un servicio público~ 

mientras realiza un acto del cargo o del servicio ... 236 

Tal es el caso de la ejecución de las resoluciones judiciales o 

administrativas. que son llevadas a cabo por las distintas áreas técnicas 

dependientes de la Comisión Nacional del Agua. 

La acción en este tipo de delitos se encuentra destinada a un 

ejercicio de la autoridad. 

Su existencia se funda en ""una decisión funcional que huya 

originado una orden ejecutable contra alguien y el actual ejercicio úc la 

actividad de un funcionario público encaminada al cumplimiento de dicha 

ordenn.:u1 

Se tipifica sólo durante el desarrollo de Ja actividad. es decir. 

durante la resistencia que está expresada con la oposición, denotando siempre 

un acto positivo. no cabe aquí Ja omisión. 

El sujeto activo puede ser cualquier persona; cualquiera puede 

impedir o entorpecer el acto de autoridad. sin importar si éste acto produce 

efectos contra él. El sujeto pasivo es el funcionario público facultado por la 

autoridad para poder legitimar ese acto. 

235 ldem. 
:!:36 Maggiore, Giusseppe. Derecho Penal Parte Especial. Volumen llL De los Delitos en 
Particular. Editorial Temis. Bogotá,. Colombia. 4• Edición 1989. p. 246. 
2 3 7 Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2. Editorial Astrea. 2• Edición. Buenos 
Aires 1988. p. 2:?6. 
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Se menciona que la legitima defensa no puede ser alegada 

como una causa de justificación, ya que. precisamente la legitimidad del acto es 

un requisito fundamental para que se tipifique el delito .. sin embargo ... si pueden 

caber las demás justificantes como el estado de necesidad y el ejercicio de un 

derecho ... 2la 

La culpabilidad se presenta mediante dolo directo. toda vez 

que .. el sujeto pasivo debe conocer la calidad del sujeto .. 239 esto es que debe 

tratarse de un funcionario público. además de que el acto sea legítimo y emitido 

por la autoridad. 

Sobre este terna la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ha 

emitido las siguientes tesis sobre el delito de resistencia de los particulares que 

a continuación se trascriben: 

Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: 7A 
Volumen: 133-138 
Parte: Segunda 
Página: 188 

RESISTENCIA DE LOS PARTICUALRES. CONFIGURACION DEL 
DELITO DE. 
El artículo 180 del Código Penal del Distrito Federal dispone que se aplicarán 
de uno a dos aftos de prisión y multa de diez a mil pesos al que empleando la 
fuerza, el amago o la amenaza se oponga a que la autoridad pública o sus 
agentes ejerzan algunas de sus funciones.. o resista al cumplimiento de un 
mandato legitimo ejecutado en fonna legal; por tanto .. no se dan los elementos 
para configurar este delito por la simple huida del inculpado. después de la 
comisión de un iUcito. para ponerse a salvo de la persecución de la autoridad. 
pues no necesariamente integra el delito en comentario. 2 4 0 

:!.38 Jbidem p. 227. 
239 lbidem p. 228. 
240 Se indica que toda la Jurisprudencia se"alada en este capitulo fue obtenida mediante el 
Sistema Automático de Consulta de Ja Jurisprudencia y Tesis Aisladas del Poder Judicial de la 
Federación. Suprema Cone de Justicia de la Nación 1917-1995. Dirección General de 
lnfonm1tica de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la 
Suprema Cone de Justicia de la Nación. 
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Amparo directo 5641174. Sandra Ahamirano Corona. 21 de abril de 1980. 
votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. Secretario: Edmundo AJ faro Manínez. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: 8A 
Tomo: XIV-Septiembre 
Tesis: 1.40. P. 52 P 
Página: 425 
Clave: TCOl4052 PEN 

RESISTENCIA DE LOS PARTICULARES. CUANDO NO SE 
CONFIGURA. 
Si con Jos hechos consignados se tiene por comprobado eJ deJjto denominado 
ucontra los t"uncionarios públicosº. debido a que contra ese tipo de íuncionarios 
se comete eJ diverso delito de lesiones. esta conducta ya implica un hecho 
contra Jos propios servidores públicos. por Jo que si además se imputara eJ 
delito de resistencia de particulares. se pretendería Ja recalificación de solo 
hecho para tener por comprobados dos delitos y como consecuencia la 
imposición de dos penas. 

CUARTO TRJBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRJMER 
CIRCUITO. 
Amparo dfrecro 1000193. Rogelio Gustavo Hemández Parada. 12 de agosto de 
1993. Unanimidad de votos. Ponenre: Bruno Jaimes Nava. Secretaria: Martha 
Maria del Carmen Hemández AJvarez. 

IV .2.2 DAJQO EN PROPIEDAD AJENA 

Por Jo que respecta al dallo o destrucción de una obra 

hidráulica de propiedad nacionaJ 9 esre se equipara a Jo dispuesto en eJ artículo 

397 deJ Código Penal antes invocado9 ref'erente al dafto en propiedad ajena. 

Jimenez Huena9 dice que .. Ja conducta se realiza con el 

propósito de destruir o deteriorar materialmente las cosas sobre que recae09.i.u 

241 JimCnez Huena. Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo IV, La Tuiela Penal del 
Parrimonio. Edirorial Porrúa. S.A .• Quinta Edición, 1984, Mc!-xico. p. 409. 
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Es oportuno analizar el mencionado delito de daflo. este 

consiste uen fo destrucción o la inhabiJitación totales o parciales de cosas 

corporales ajenas o propias con perjuicio o peligro de otro''.242 

Ranieri conceptualiza al dallo como ••Ja destrucción. 

dispersión. deterioro. avería o inutilización total o parcial de una cosa mueble o 

inmueble ajcnan.243 

Su único efecto inmediato, es Ja lesión al ofendido, por quien 

realice el da.iio. el afectado ve disminuidos Jos valores económicos,. sin que Ja 

acción de daftar cause al inf"ractor ningún beneficio directo. 

Los móviles para realizar el daí'i.o son parecidos a Ja venganza. 

al odio o a la simple malevolencia del sujeto activo. 

La diferencia entre los delitos patrimoniales -robo. abuso de 

confianza._ fraude y despojo- y el dafio es uln ausencia de lucro directo•',244 es 

decir. lo que constituye Ja verdadera esencia de este delito. es Ja f"alla de 

desplazamiento de Ja cosa y de ilícito enriquecimiento económico. 

El despojo se caracteriza por la ocupación o el uso de la cosa 

ajena con Ja singularidad del deterioro o destrucción. 

Cuando un sujeto destruye obras hidráulicas. Ja conducta típica 

consiste en dailar. destruir o deteriorar el objeto sobre el cual recae la conducta. 

v.gr. una presa. eJ medio por el cual lo cometa puede ser de cualquier tipo según 

el caso concreto. 

La conducta típica en el delito de da.i'io en propiedad ajena 

puede realizarse tanto por acción o por omisión. La acción se exterioriza 

medianre actos ••materiales con Jos cuales el agente usa ilegítimamente una 

242 Gonz.álcz de la Vega, Francisco. Derecho Penal Mexicano. Los Delitos. Editorial Porrúa. 
México 1993. Vigésimosexla edición actualizada. p. 297 
243 Ranieri, Silvia. Manual de Derecho Penal Tomo VI, Panc Especial. De los Delitos en 
Panicular. Ediroriul Temis. Bogocá. Colombia. Segunda Edición 1975. p. 99 
244 Jbidcm, p. 298. 
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violencia especial sobre la cosa ajcna .. 24~ de ef'ecto inmediato o mediato. El 

primero se realiza cuando el sujeto directamente destruye el objeto mediante 

actos musculares o instrnmentos dirigidos por el. Los segundos medios serán 

utilizados cuando el sujeto dañador se vale de incapaces. animales. aparatos 

mecánicos o sustancias químicas cuyo efecto es retardado. 

Por otra parte la omisión es llevada al exterior en un 

incumplimiento del componamiento debido. 

Nuestro ordenamiento penal vigente señala que ºno constituye 

delito de dafto. el desaparecer la cosa. pues este hecho no presume su 

destrucción o deterioro. este dailo sólo origina responsabilidad extra.contractual 

de acuerdo con el Código Civir·.24t. 

El objeto material se ha mencionado. consiste en la cosa 

mueble o inmueble ajena o propia en perjuicio de tercero. Ja cosa ajena es Ja que 

pertenece en propiedad a una persona distinta al agente. 

EJ sujeto activo puede ser cualquier persona ºincluso el 

propietario de la cosa materialmente daftada .. ~247 cuando su daño resulte en 

perjuicio de tercero. 

El sujeto pasivo del delito es el propietario cuando Ja conducta 

del daftoso recae sobre cosa ajena. también aquel que tiene un derecho de uso o 

goce. cuando el agente que daña es el propietario de la cosa. También puede ser 

el propietario y el poseedor. 

a) Delito genérico de dafto. El delito genérico de daño. se 

encuentra regulado en el articulo 399 del Código Penal para el Distrito Federal 

que a la letra dice: 

245 Ranicri. Silvio. Op. Cit. p. 100. 
246 Jimc!ncz 1-fcna. Op. Cir. p. 41 1. 
247 Jbidem p. 412. 
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••cuando por cualquier medio se causen daf\o, destrucción o 

deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero. se aplicarán las 

sanciones del robo simple0 .2•• 
Las condiciones de la regla genérica son: 

• .. un hecho material de dai\o, dcstrución o deterioro; 

• que el perjuicio recaiga en cosa ajena o en cosa propia con 

perjuicio de tercero y. 

•cualquier medio de ejccuciónº.249 

Cuando nos referimos a la acción de destruir. podemos 

entender que es deshacer o arruinar una cosa material. de manera tal que se 

desintegre o se imposibilite para su uso. sin llegar a su total destrucción. 

La cosa en Ja cual recae el dafto puede ser ajena (que no 

penenece en propiedad al dailador) o propia del agente. importando sólo que se 

cause perjuicio a tercero. por ejemplo el daño a medidores de propiedad de la 

Comisión Nacional del Agua. el dai'io o destrucción a presas o diques. etc. 

Las acciones de dañar o destruir. pueden realizarse por 

cualquier medio de ejecución. llámese químico o fisico. 

b) Delito de dafto calificado. Este caso como se indica. es 

penalidad agravada. la calificación se constrii'\e a la concurrencia de las 

siguientes circunstancias: 

.. los modos de comisión deber ser incendio. inundación o 

explosión; y causar dai'\o o poner en peligro ciertos bienes con riesgo de alguna 

persona o a ciertos bienes enumerados en la ley por ser valiosos a la 

colcctividad ... 250 

248 Legislación Penal Mexicana. Op. cit. 
249 Gonzalcz de la Vega. Op. Cit. p. ::!:99. 
250 lbidem. p. 300 y 301. 
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Dentro de los modos de comisión de daño calificado se 

mencionan al incendio. Ja explosión y Ja inundación. en virtud de que sus 

consecuencias son incontrolabres por el sujeto activo que ejecuta el delito. 

La consumación del delito. se produce ... en el mismo instante 

en que se realiza la destrucción o el deterioro del objeto material. la tentativa se 

configura tan pronto como el agente realiza actos que aún siendo idóneos para 

destruir o deteriorar la cosa. no han producido su ruina o menoscabo.º:!' 1 

IV.2.3 DESP0.10 DE AGUAS. 

En lo referente al uso o aprovechnmicnto de aguas de 

propiedad nacional o del subsuelo en zonas vedadas. sin concesión o permiso o 

la extracción de volúmenes mayores de los concedidos o pf;!'nnitidos. es 

equiparable a Jo dispuesto en el numeral 395 fracción IIJ del ordenamiento 

penal establece como Despojo de Aguas. lo siguiente: 

·•se aplicará Ja pena de tres meses a cinco ai\os de prisión y 

multa de cincuenta a quinientos pesos: 

l. Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente. o empleando 

runenaza o engaño. ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él. o de un derecho 

real que no Je pertenezca; 

11. El que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la 

f'rncción anterior. ocupe un inmueble de su propiedad. en los casos de que la 

Ley no lo permite por hayarse en poder de otra persona. o ejerza actos de 

dominio que lesionen derechos Jegilimos del ocupante. y 

111. Al que en Jos términos de las fracciones anteriores. cometa despojo de 

aguas. 

251 Jiméncz Huerta. Op. Cil. p. 414. 
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La pena será aplicable. aún cuando el derecho a la posesión de Ja cosa usurpada 

sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos 

que en conjunto sean mayores de cinco personas. además de la pena sefta)ada en 

este artículo. se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan Ja 

invasión. de uno a seis años de prisión. 

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles 

urbanos en el distrito Federal. se les aplicará una sanción de dos a nueve aflos 

de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles 

urbanos en fonna reiterada. quienes hayan sido anterionnente condenados por 

esta fonna de participación en el despojo. o bien se les hubiere decretado en 

más de dos ocasiones auto de fonnal prisión por este mismo delito. salvo 

cuando en el proceso correspondiente se hubieses resucito el desvanecimiento 

de datos. el sobreseimiento o la absolución del inculpado'• .2'2 

Incluso en este rubro es preciso scftalar que la Ley General de 

Bienes Nacionales en sus artículos 96 y 97 lo señala como delito al establecer: 

Artículo 96.- ••se sancionará con prisión de dos años a doce 

aftos y multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general diario 

vigente para el Distrito Federal a quien vencido el término señalado en la 

concesión. permiso o autorización. que se hnya otorgado para la explotación. 

uso o aprovechamiento de un bien de dominio público. no lo devolviere a la 

autoridad correspondiente dentro del ténnino de treinta dias siguientes a la 

fecha del requerimiento administrativo que le sea formulado. 

Artículo 97 .- La misma pena se impondrá a quien a sabiendas 

de que un bien pertenece a la Nación. lo explote. use o aproveche sin haber 

obtenido previamente. concesión. permiso. autori:z.ación o celebrado contrato 

con la autoridad competente. 

25:? Código Penal para el Dislrilo Federal en Materia de Foro Común y para lada la República 
en Maleria de Foro Federal. Ediciones ALF, S.A. DE C.V .• México 1996. p. 178. 
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Las obras e instalaciones que sin concesión o permiso se 

realicen en los bienes de propiedad federal. se perderán en beneficio de la 

nación. En su caso. la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla ordenará que 

las obras o instalaciones sean demolidas por cuenta del infractor. sin que 

proceda indemnización o compensación alguna"".2'3 

En este articulo se señala el despojo de aguas aún después de 

haber terminado la concesión Jo que significa. que ese bien que había sido 

concesionado forma parte nuevamente del dominio de la nación. 

ºEl despojo de cosas inmuebles. es un delito de plena 

elaboración espai\olan.2_:¡4 

Para el estudio del despojo. examinaremos que: 

• el objeto material del delito es la propiedad o derecho de 

bienes inmuebles ajenos o Jos derechos reales también ajenos; para el caso del 

agua. el Maestro González de la Vega. señala que por tales debe entenderse las 

destinadas al servicio del inmueble. es decir las aguas cuyo curso es alterado o 

cuyo estado actual es modificado en cualquier fonna. 

• ºlas acciones criminosas. o sean Ja ocupación del inmueble. 

su uso. o el uso de un derecho real; y 

• los modos de ejecución de dichas acciones. a saber: la 

violencia fisica o la moral. o Ja furtividad. o el cngai'\o ... :?.S~ 

De Jo anterior. podemos concluir que los objetos materiales 

reconocidos por el delito son las cosas inmuebles o los derechos reales. en 

esencia las acciones son la toma de posesión del objeto material. buscando 

como finalidad el beneficio económico. 

Cabe mencionar que el derecho de concesión de aguas 

nacionales es precisamente un derecho real. 

253 Ley General de Bienes Nacionales. Ediciones Delma. México 1995. p. 295-296. 
254 Gonzálcz de la Vega. Op. Cit. p. 290 
:?SS lbidcm. p. :?92 
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Con'lo acciones delictivas se consideran la ocupación del 

inmueble .. o su uso. en este caso. el uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

en volumenes mayores a los permitidos o sin el permiso correspondiente. 

Los modos de ejecución son la violencia flsica o moral a las 

personas. funividad y engailos. 

El delito de despojo de aguas. se consuma cuando el sujeto 

activo ocupa o hace uso del inmueble o en este caso aguas. con el fin de ejercer 

un poder de hecho. o de obtener un beneficio pasajero: en ambos casos 

ocupación y uso del agua. se genera para quien tiene Ja concesión una 

perturbación a su derecho real. 

El despojo de aguas .. es un delito instantáneo cuyo cómputo de 

prescripción se inicia desde el instante que se efectúa la acción típica que Ja 

perfecciona ... 2!16 

La Jurisprudencia en este sentido es la siguiente: 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de Ja Federación 
Epoca: 8A 
Torno: XV-Febrero 
Tesis: Vlll.20.26 P 
Página: 153 
Clave: TC082026 PEN 

DESPOJO. ELEMENTOS DEL DELITO DE. (CODIGO PENAL DEL 
ESTADO DE DURANGO). 
El análisis del artículo 241. del Código Penal para el Estado de Durango. que 
prevé y sanciona el delito de despojo. autoriza a afirmar que los elementos 
típicos del mismo son: 1.- Que el sujeto activo al realizar Ja conducta 
desposesoria. obre de propia autoridad; 2.- Que dicha conducta consista en 
cualquiera de las siguientes: a) Ocupar un inmueble ajeno o propio cuando la 
ley no lo permita: b) Hacer uso de un inmueble ajeno o ejercer sobre el propio. 
actos <le dominio que lesionen los derechos legítimos del ocupante; c) l lacer 
uso de un derecho real que pertenezca a otro; y d) Cometer despojo de aguas; 

256 JimCnez Huerta. Op. Cit. p. 359. 
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3.- Que al realizar cualquiera de las conductas mencionadas el sujeto activo 
actúe sin derecho. De esta descripción se adviene que no se exige para 
considerar integrado en su materialidad el delito de despojo. medios de 
ejecución específicamente determinados. tales como la violencia. amenazas. 
engai'io o furtividad. los cuales son exigidos por regla general en otras 
legislaciones del país. lo cual implica una ampliación en el alcance de la tutela 
penal de la posesión de bienes inmuebles. pues el despojo puede actualizarse 
realizando el sujeto activo cualquiera de las indicadas conductas. siempre que 
sea de propia autoridad y sin derecho. Por propia autoridad debe entenderse que 
el sujeto activo obre por exclusiva o personal decisión o arbitrio. por propia 
determinación y no en ejecución de un mandalo de auloridad compctenlc. La 
actuación sin derecho a que se refiere el tipo. es aquélfa en donde el sujeto 
activo no puede- invocar a su favor, por carecer de ello. una faculrad de hm;cr o 
exigir en fonna legítima. justa. fundada o razonable todo aquello que la ley o lu 
autoridad establece en favor del poseedor de un inmueble. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Amparo directo 480/94. Ana Maria Morales Villasana y otros. 4 de novientbrc 
de J 994. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Novales Castro. Secretario: 
José Elias Gallegos Benítcz. 

Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de Ja Federación 
Epaca: 7A 
Volumen: 69 
Parte: Segunda 
Página: 18 

DESPOJO DE AGUAS, INTEGRACION DEL DELITO DE. 
Como la figura del despojo de aguas puede integrarse en f'onna alternativa. si 
hubo furtividad resulta innecesario ocuparse si hubo o no violencia corno medio 
para el uso de aguas. ya que ba.."ita acreditar uno solo de Jos medios a que Ja ley 
hace referencia. 

Amparo directo 4502173. Amulfo Cuevas Martinez y Coags. 12 de septiembre 
de 1974. Ponente Mario G. RcboJledo F. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: 8A 
Tomo: 111 Segunda Partc-t 
Página: 280 
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DESP0.10 DE AGUAS. CONCEPTO DE FURTIVIDAD EN EL DELITO 
DE. 
Para que se integre el delito de despojo de aguas a que se refiere el art[culo 395 .. 
fracción l. del Código Penal Federal,. el elemento furtividad previsto como 
medio para la comisión del ilícito se entiende como Ja ocultación de la conducta 
frente a quien legítimamente pueda oponerse a ella. en el caso concreto al 
poseedor del bien .. supuesto que el ofendido no pudo oponerse a la ejecución de 
esa conducta. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 305/89. Juvencio Hemández Monroy y Pastor Maldonado 
Barrera. 21 de junio de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista 
Soto. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Epoca: 9A 
Tomo: l. Mayo de 1995 
Tesis: XVII. 2ª.l P 
Volumen: 69 
Página: 334 
Clave: TCI72001.9 PEN 

AGUAS. DESP0.10 DE. INTERPRETACION A LA FRACCION 111 DEL 
ARTICULO 287 DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 
Es de capital importancia para Ja tipificación de la figura delictiva contenida en 
el artículo 287. fracción 111. del Código Penal vigente en el Estado de 
Chihuahua. la interpretación que se le dé al párrafo: ... Distrajere o desviare en 
perjuicio de alguien el curso de aguas .. :·; en efecto. dicho párrafo se refiere a 
acciones tendientes a cambiar de dirección o de su cauce una corriente o caudal 
de agua. pero precisamente de agua corriente. por lo que el hecho de impedir la 
sustracción del agua de un pozo ubicado en diferente predio del que se trata de 
regar. utilizando para ello cualquier medio. no implica conducta criminal del 
presunto sujeto activo pues no encuadra en la definición antes dicha. Ja que en 
todo caso se referirá a incump1imcinto de una obligación de carácter civil que 
de ninguna manera puede dilucidarse en la via penal. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO 
CIRCUITO. 
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Amparo en revisión J 9195. Magistrada de Ja Sexta Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 9 de marzo de J 995. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretaria: Oiga Cano Moya. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de Ja Federación 
Epoca: 8A 
Tomo: XII- Diciemf>re 
Parte: Segunda 
Página: 861 

DESPOJO DE AGUAS COMETIDO POR UN PARTICULAR EN 
PER.IUICIO DE OTRO PARTICULAR. ES DEL ORDEN COMUN. 
AUNQUE LAS AGUAS SEAN NACIONALES. 
Independientemente de que las aguas sean nacionales y por consecuencia el 
Jugar donde se localizan zona federal. cuando el despojo se comete por un 
particular en perjuicio de otro particular. sin que se ocasione perjuicio a la 
Federación. Ja competencia para conocer del juicio corresponde a las 
autoridades del orden común. porque al no sufrir menoscabo los bienes 
afectados a la satisf'acción de un servicio público. el caso no queda 
comprendido en los supuestos del articulo 51. fracción J. inciso 1). de Ja Ley 
Orgánica del Poder Judicial de Ja Federación. que fija como delitos del orden 
f'ederaJ los perpetrados en menoscabo de los bienes afectos a Ja satisfacción de 
un servicio público. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 784/93. René Saúl Martinez. 20 de octubre de J 993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solis Solis. Secreturio: Pablo Rabanal 
Arroyo. 

Concluyendo. en Ju Ley FedernJ de Aguus. en sus artículos 180 

al 183 contemplaba Jos delitos en esta materia. consistentes en Ja desobediencia 

y resistencia de particulares que impidan actividades encomendadas a las 

Autoridades en la Ley; al daiio o destrucción de una obra hidráuJica de 

Propiedad Nacional y Ja Explotación por cualquier medio de aguas de 

Propic::dad Nucional tanto en el subsuelo como en zonas vedadas sin concesión o 

permiso o la extracción en volúmenes mayores a Jos concedidos. 

estabJeciCndosc la penalidad a cada uno de estos delitos. 
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Su seguimiento y correspondiente sanción, son obligaciones de 

Ja Comisión NacionaJ del Agua como coadyuvante del Ministerio Público. 

Es por esto necesario que se conozcan este tipo de actividades 

delictuosas y se denuncien con oportunidad para beneficio de todos Jos usuarios 

de aguas nacionales de nuestro país. 

3.6 LEVES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES 

En el punto a tratar se seftalaran en forma general, las Leyes 

Especiales que de alguna manera se relacionan con Ja materia que hemos venido 

desarTollando en el presente trabajo de tesis, resultando ser las siguientes: 

LEY GENERAL DE SALUD. 

LEY FEDERAL DE MAR. 

LEY QUE REFORMA. ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES FISCALES . 

LEY DE PESCA . 

LEY MINERA. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE 

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION . 

LEY DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA. 

LEY DE CONTRIBUCION DE MEJORES POR OBRAS OBRAS 

PUBLICAS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 

LEY DE BIENES NACIONALES . 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. 

LEY FEDERAL DE PESCA . 



LEY FEDERAL DE DERECHOS . 

LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION. 

LEY DE IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION. 

LEY AGRARIA. 

LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. 
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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVIDORES SOCIALES DE 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

LEY DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

LEY DE CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 

FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 

Así tcnninamos la elaboración de este trabajo. con la finalidad 

de poder proporcionar una visión amplia del universo que significan las aguas 

nacionales. y a su vez hacer conciencia en todos los mexicanos acerca de 

nuestro recurso natural día con día se deteriora y sólo nosotros seremos los 

culpables de agotar d vital liquido o Jos intermediarios para lograr el uso 

razonable del mismo. 

A través del presente trabajo. se ha manifestado que el agua es 

elemento vital e indispensable para el desarrollo de la vida sobre la tierra. 

El agua por su propia característica corriente. no es de nadie. 

en determinado momento. unos la utilizan. después ese liquido puede ser 

nuevamente aprovechado mediante tratamientos adecuados. 

El articulo 27 Constitucional establece que el dominio de las 

aguas corresponde originariamente a Ja Nación y sólo ella mediante concesiones 

puede otorgar el uso. explotación o aprovechamiento del mencionado bien. 

creando así la propiedad privada bajo las especificaciones que Ja ley señala. 

Muy a pesar de que existe una autoridad administrativa y una 

legislación actual. Jos usuarios de aguas nacionales aún no han hecho 

conciencia de lo que esla sucediendo con el agua. 
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Este recurso natural día tras día. se esta deteriorando y aún 

peor acabando. La Comisión Nacional del Agua se ha dado a Ja tarea de crear 

programas de apoyo con diversos objetivos. 

En primer Jugar tener un padrón de usuarios real y actualizado9 

esto con Ja intención de conocer cuántos usuarios y bajo qué condiciones se 

encuentran operando en el territorio nacionaJ 9 ya que abundan Jos particulares 

que se encuentran usando, explotando o aprovechando aguas nacionales 

clandestinamente. El segundo interés es obtener de todos esos usuarios el pago 

correspondiente por la utilización del agua. 

Como se dejó testimonio el día 8 de abril del año en curso en el 

periódico El Universal, donde señala la preocupación que tiene la Comisión 

Nacional del Agua por concientizar a los usuarios procurando su acercamiento 

oponuno para regularizar su situación en esa autoridad. 

Esta crunpaña obedece a la publicación de varios decretos de 

apoyo administrativo y fiscal. a Jos usuarios que realicen actividades de carácter 

agrícola.. silvícola. pecuario y .acuicola. así como a los que se dediquen a 

actividades industriales. comerciales y de servicios. 

Estos decretos otorgan facilidades administrativas y condonan 

contribuciones a Jos usuarios que se encuentren en las condiciones antes 

mencionadas. f'ueron publicados el 1 1 de octubre de I 995 y reformados el J 1 de 

octubre de 1996. 

Tal vez actitudes de este tipo resultan a primera instancia 

demasiado benevolentes. pero dentro del mismo decreto existen condicionantes 

realmente fuenes que ponen a pensar a los usuarios. no precisamente en la 

fonTia propuesta en esta tesis, sino en el beneficio o deterioro económico que 

significaría adherirse o no a los dccreros. 

De esta manera nos permitimos reproducir el texto del 

periódico El Universal: 
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"""---~--
~ONFIAMOSENUSTEDYENSUPALAllRAI 

SeftOI' entpre-io: 

• Si utiliza agua de pozos. dos. lagos o lagunas. 

• Si realiza desc•rgaa de aguas residuales erl ríos. lagos. pr••••· 
c•uces. al mar o ••• infiltra en el subsuelo. 

• ~~~~f!:.terrenos colindantes con lagos v rlos. denominados zonas 

• Si extrae materiales de cauces de ríos y otros cuerpos de agua. 

D•berá pagar der11Chos can,orrr111 la establece /11 Ley Federal d• 
Derechos en rnateri• de agua. 

HAGALO A TIEMPO Y OBTENDRA 

• SEGURIDAD JURIDICA sobre los aprovechamientos 

• l'llOTECCION de su inversión v patrimonio 

¿C- IWMlz---7 
En eFectivo, con ch~ue de caja o c11ni,icado a nombre de la COl'ftlaídn 
~ d9I AflUa., y '"edi•nte el formulario No. 10, que podrlf obtener 
en las papeler/as o en /11 •ventanilla única" de esta institución. 

¿,,__7 

En cualquier sucursal de ~ o 

¿CUllndo-7 

An,_. - 15 de •bdl de 1997 

BECUEBPE QUE EL PAGO ES AUTOPECLARABLE 
P•ra mayor inform•ción. acuda a la "ventanilla única" de la 

Comlaión N•cion• del Agu• m~s cercana a su localidad. 
Los servicios de orientación son gratuitos. 

257 Periódico ""El Univcrsar·. El Gran Diario Uc México. Primera Sec1;1ón. Aiio LXXXI. Tomo 
CCCXXI. Manes 8 de ubril de 1997. P. 14 
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Debe sé:r preocupante para todos los mexicanos. la 

implantación del pago de cuotas por el uso del agua. en cuanto a los grandes 

usuarios que utilizan cantidades industriales de agua. sin retribuir al Estado el 

costo de suministro del vital liquido con el cual ya fueron beneficiados. 

Estos industriales además de hacer la devolución del agua con 

menor calidad (contaminada) de la recibida. al ser requeridos por la Comisión 

Nacional del Agua que también tiene facultades de fiscalización. agotan 

aquellos todos los medios procesales a su alcance para dejar de pagar lo que les 

conesponde. 

Sin embargo. no sólo de aquellos es la culpa. también es de los 

Jueces. Magistrados y Ministros que se dejan engañar con las artimañas 

utilizadas por los particulares. siendo en algunos casos. fallidos los esfuerzos 

que realizan las unidades administrativas de la Comisión Nacional del Agua 

para sostener la validez de sus resoluciones. 

Esto implica que en muchas ocasiones el particular finalmente 

no paga el monto correspondiente al uso de miles de metros cúbicos que ya 

utilizó. lo que arroja un detrimento al erario federal. 

Las propuestas que se plantean en este trabajo son. en primer 

lugar, tener una visión diferente y hacer conciencia de que el agua. puede 

acabarse y que tal vez nosotros todavía tenemos la suerte de abrir un grifo y 

tener un poco de ••agua puraº. pero ...• pensando en el futuro y en nuestros hijos. 

posiblemente ellos necesiten crear mét?dos sofisticados y costosos para obtener 

un poco de agua y sólo pocos serán los privilegiados que puedan disponer del 

preciado bien. 

Esto contribuirá a que el precio por el agua sea elevadísimo, 

será considerado como un elemento de poder y posiblemente desatará guerras 

mundiales peleando por ese liquido que ahora desperdiciamos sin tomar en 

cuenta su valor. 
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Es por esto que resulta imprescindible que la autoridad 

administrativa realice campanas de difusión sobre la diversidad de temas que se 

pueden abordar en relación al agua. por ejemplo en materia industrial. agrícola. 

uso público urbano. aspectos fiscales. etc .• en las cuales la ciudadanía conozca 

cuanto cuesta el agua en los diversos procesos en los cuales es utilizada y las 

técnicas para lograr una mejor aprovechamiento. 

En segundo lugar. planteó la propuesta de que la utilización del 

bien. sea realizada con estricto apego a derecho. considerando asi la existencia 

de penas. multas o sanciones que puedan ser impuestas a los usuarios que no 

cumplan debidamente lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su 

Reglamento. para este fin es preciso conocer. estudiar y aplicar la legislación 

vigente en materia hidráulica. además reconocer que la Comisión Nacional del 

Agua es a nivel nacional el único Organismo que administra las aguas 

propiedad de \a Nación. 

Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cuidar y 

garantizar el uso del agua. es por eso que al conocer la legislación que protege 

su distribución. nosotros podremos actuar con pleno conocimiento sobre la 

materia y acudir ante la autoridad administrativa a regular nuestros 

aprovechamientos. cwnplir oportuna y espontá.ncmnente con nuestras 

contribuciones al igual que acudir a denunciar los delitos referidos al temu que 

ya quedaron señalados,. logrando así. no sólo el beneficio nacional. sino además. 

tener la seguridad jurídica del derecho que tenemos sobre el agua. 

Sobre este particular. me permito presentar la tercer propuesta: 

integrar dentro del Plan de Estudios de la Facultad de Derecho. una cátedra 

sobre Derecho de Aguas. que aún cuando está comprendida dentro de la materia 

Derecho Ecológico su estudio resulta insuficiente por el número de horas que se 

le dedican. 
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En este trabajo se presenta una visión que puede llegar 

mediante Ja investigación. al estudio profundo del Derecho Hidráulico. 

contando con el apoyo de profesores capacitados en Ja impartición de Ja 

materia. Jo que redundará en beneficio de las nuevas generaciones de nuestra 

Facultad. 

Realizar todas estas actividades en conjunto. es un trabajo 

dificil que nos conduce a pensar en nuestra familia y en el bienestar del único 

patrimonio material que podemos heredar a nuestros hijos ¡El Planeta tierra!. 

pero ¿qué es la tierra sin el agua ... ? 



CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1.- Todas las civilizaciones de la tierra.. han basado su 

desarrollo y su vida alrededor del agua, líquido vital para la existencia del 

hombre. el que se hace necesario integrar a nuestra cultura en cuanto al uso 

racional del mismo para su mejor aprovechwnicnto. 

2.- El anículo 27 de Ja Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. establece que el dominio de las aguas es originario de la 

Nación, igualmente la faculta para poder otorgar concesiones y crear asi Ja 

propiedad privada bajo modalidades que la misma establece vigilando su exacta 

observancia. 

3.- La autoridad y administración en materia de uguas 

nacionales. así como de los bienes públicos inherentes. corresponde al 

Ejecutivo Federal. quien la ejercerá a través de la Comisión Nacional del Agua. 

Org.ano Administrativo Desconccntrado de la Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca. 

4.- El presente trabajo. se refiere a la Ley de Aguas 

Nacionales. reglamentaria del quinto párrafo del artículo 27 Constitucional. la 

cual es de observancia general en todo el territorio nacional y sus disposiciones 

son de orden público e interés social. aplicable a las aguas nacionales y bienes 

públicos inherentes. 
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5.- La Ley de Aguas Nacionales contempla exclusivamente 

faltas administrativas. sin embargo. los delitos en materia hidráulica. por 

cuestiones de técnica legislativa y para evitar duplicidad, se encuentran 

regulados por el Código Penal en el Título Sexto, Capitulo 1 y Título Vigésimo 

Segundo. Capítulos V y VI. 

6.- La autoridad administrativa facultada para denunciar y 

coadyuvar con el Ministerio Público en materia de aguas nacionales, es la 

Comisión Nacional del Agua. 

7 .- Los delitos que se han considerado en materia hidráulica 

son: Ja desobediencia y resistencia de particulares que impidan actividades 

encomendadas a 1as autoiidades, dafto en propiedad ajena y despojo de aguas. 

8.- El delito cometido contra la autoridad administrativa, es el 

de resistencia de particulares a impedir las actividades encomendadas a la 

autoridad. misma que para el caso es Ja Comisión Nacional del Agua. el cual 

queda regulado en el Código Penal para el Distrito Federal en sus artículos 178 

y 180. este delito es de acción. dirigido a la resistencia mediante la oposición 

activa a la autoridad y. puede ser producida por cualquier sujeto contra un 

funcionario público facultado y legitimado para ejercer el acto de autoridad. 

9.- El daño en propiedad ajena. señalado por cJ numeral 399 

de la Legislación Penal referida. equipara destrucción o dar""to o de una obra 

hidráulica propiedad de la Nación. Tal acción u omisión realizada sin ánimo de 

lucro o bajo móviles meramente subjetivos. arrojan un hecho que consiste en 

destruir o deteriorar la cosa u objeto material. pudiendo ser bien mueble o 
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inmueble. ajeno o propio del agente. esto significa que el sujeto activo puede 

ser el propietario de la cosa. 

1 O.- La conducta tfpica que comete despojo de aguas. 

seftalada en la fracción 111 del articulo 395 del Código Penal para el Distrito 

Federal. se presenta mediante la ocupación. o uso del inmueble, o uso de un 

derecho real que en este caso es el agua. 

J 1.- Debemos concientizar el uso razonable del agua .. bajo la 

consideración que se deteriora y acaba. para esto es conveniente que, los 

usuarios de las aguas nacionales deban. como obligación moral y jurídica 

ocurrir espontáneamente ante la Comisión Nacional del Agua y regularizar sus 

aprovechamientos, dispuestos a cubrir las cargas que les signifiquen para poder 

así denunciar los delitos que sobre tal materia existan. 

12.- No podemos olvidar que actuar confonne a lo dispuesto 

por la Ley de Aguas Nacionales. contribuirá en beneficio de nuestra cultura y 

un mejor desarrollo sustentable para la Nación en cuanto al aprovechamiento 

eficaz del agua. para esto debemos de conocer la Ley de Aguas Nacionales el 

fundamento y el universo que la rodea. y tal como se propuso. puede ser 

mediante campai\as efectivas de difusión y concientización que realice la 

Comisión Nacional del Agua. además de implantarse la cátedra "'Derecho de 

Aguas'\ que se sugiere sea incluida dentro del Plan de Estudios de la Facultad 

de Derecho. 
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