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INTRODUCCION 

La contaminacién del agua para uso y consumo humano ha sido uno de los 
principales problemas sociales que se ha venido presentando, y que en los altimos afios ha 

tomado gran importancia, ya que a consecuencia de ello se han desarrollado enfermedades 
gastrointestinales en algunas areas y regiones de Ja Repiiblica Mexicana en las cuales se ha 
presentado este factor, llegando incluso al caso extremo de la defuncién de algunos de los 
miembros que habitan en las mismas. 

Asi las cosas, y debido a la gravedad del dafio que esta problemiatica ha 
causado, se ha tratado de orientar a la sociedad para que tome medidas de prevencién antes 
del problema y tenga cuidado en el tratamiento y consumo del vital liquido, todo ello en 
beneficio de la salud publica. 

Es por ello que las fuentes de donde surge el agua deben ser objeto de especial 
cuidado, ya que de alli se derivan las posibilidades de contar con agua limpia. Ahora bien, es 
necesario sefialar que las fuentes naturales de las que nos abastecemos de agua son: 

- El agua de lluvia. 

- Los rios, arroyos, lagos o deshielos (que son las aguas superficiales). 

+ Los manantiales o acuiferos (que son las aguas subterraneas). 

Si el agua proviene de fuentes subterréneas, los pozos deben construirse a no 
menos de 15 metros de letrinas, charcos de agua o depésitos de basura. La boca del pozo débe 
protegerse para evitar que ingresen elementos nocivos. La vegetacién que circunda los 
manantiales debe cuidarse para que sirva de cerco protector. Los rios, arroyos o lagos deben 
protegerse de la contaminacién y de usos inadecuados. Es preciso que las comunidades tomen 
conciencia de la importancia de tener fuentes de agua limpia. 

Ademés de lo anterior debe existir mantenimiento de recipientes adecuados 
para acarreo de agua, estos deben ser de plastico, transparentes o claros y con tapa que proteja 
el contenido apropiadamente. Es necesario limpiar periédicamente los recipientes con agua y 
jabén, Si estan sucios, aunque nuestra fuente provea agua limpia, el agua Ilegard contaminada 
a nuestras casas y todo el trabajo de proteger fa fuente se habré perdido. Por ello es 
fundamental cuidar los recipientes y acarrear el agua con el mayor cuidado.



Asimismo, se debe contar con un almacenamiento seguro, ya que ello es una 
responsabilidad importante en las comunidades en donde escasea este valioso recurso, asi el 
acopio adecuado posibilita que !a familia tenga acceso al agua limpia. Contar con depdsitos 
seguros, ubicados en los lugares apropiados, es parte del manejo del agua. Los reservorios, 
cisternas, tanques, cilindros, u otros deben tener tapa y se debe evitar el contacto con las 
manos 0 con vasijas sucias, cuando se saca agua de ellos. Su interior debe permanecer 

completamente limpio, libre de residuos de pintura u otras sustancias. Los depésitos de 
almacenamiento deben ubicarse en lugares donde ef agua no puede ser alterada, lejos del 

contacto del suelo y fuera del alcance de animales. 

Por ultimo, es preciso sefialar que las autoridades encargadas de proporcionar 
orientacion a la sociedad para la prevencién y cuidado del agua van a ser, a nivel federal, la 
Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) asi como la 
Secretaria de Salud (SSA), quienes tienen la obligacién de realizar en forma conjunta con los 
gobiernos de los estados, y con todos y cada uno de los municipios que componen a estos 

programas de vigilancia e inspeccién para calificar la calidad del agua, tratando con ello de 
evitar, o por lo menos disminuir el problema que nos acusa.



1.1 Creacién del Programa Agua Limpia 1991 

A principios de la presente década, el indice de enfermedades gastrointestinales 

en México era uno de los mas altos del mundo. En gran medida estos maiestares se asocian 

al consumo de agua contaminada. 

Ante esta problematica, en abril de 1991, el Ejecutivo Federal instituyé en la 
ciudad de San Luis Potosi, el Programa Nacional de Agua Limpia, en el cual se definieron 

acciones inmediatas que permitieran mejorar la calidad del agua para consumo humano, asi 
como abatir los indices de contaminacién de las aguas nacionales. 

La prioridad de este programa est4 basada en el compromiso de la Comisién 
Nacional del Agua, como érgano desconcentrado de la Secretaria del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, de proporcionar agua con calidad adecuada para diversos usos 
y, esencialmente, para consumo humano. Para tal efecto, ha instrumentado programas de 
vigilancia ¢ inspeccién a instalaciones que descargan aguas residuales, zonas con cultivos 

restringidos, cauces, zonas federales y sistemas de abastecimiento, asi como para dar 
proteccién fisica a fuentes de abastecimiento. 

1.1.1 Estrategias del Programa 

La Comisién Nacional del Agua, ante la gravedad del problema de la 

contaminacién del agua y su impacto en la salud de la poblacién, asi como la urgente 

necesidad de su prevencién y control, crea la Gerencia de Agua Limpia, como un 
instrumento técnico-operativo dependiente de la Subdireccién General de Operacion. 

responsable de atender y dar una eficiente respuesta a la problemética descrita. 

La Gerencia de Agua Limpia, al realizar una revisién y andlisis de los diversos 
componentes del Programa, decide incorporar a este las relativas a la vigilancia e 
inspeccion de las descargas de aguas residuales; la atencién de quejas y denuncias: el 
inventario nacional de Agua Limpia y atencién a la problematica socio-cultural de la 
poblacién.



Las acciones anteriores obedecen a programas de cardcter permanente de la 

Comisién Nacional del Agua, que Heva a cabo la Subdireccién General de Operacién. a 

través de la Gerencia de Agua Limpia y sus reas operativas a nivel central, regional y 
estatal. 

Con la creacién del Programa de Operativos Preventivos y Emergentes, se 
comprende la capacitacién e integracién de brigadas en entidades donde se han presentado 
casos de c6lera para efectuar la desinfeccién y cloracién de sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento; asi como en pozos, norias, manantiales y otras fuentes de 

abastecimiento de agua para consumo humano; se revisan, rehabilitan, y en su caso se 
suministran, dosificadores de cloro e hipoclorito; también se ejecutan tareas de limpieza y 
desinfeccién en tanques de regulacién y almacenamiento, y se orienta a la poblacion a que 

haga lo propio en cisternas y tinacos. 

Ademés, se realizan acciones de encalamiento de fosas sépticas, letrinas, 

fecalismo al aire libre, aguas estancadas y sitios de alto riesgo como: mercados, hospitales, 
escuelas, terminales aéreas y terrestres, que puedan generar el desarrollo de enfermedades 
de origen hidxico. Igualmente, se apoya con !a instalacién de contenedores de agua. en 
casos de extrema escasez de agua clorada. Asimismo, se llevan a cabo operatives de 

prevencién y control en los estados que presentan alta incidencia de casos de célera, todo 

ello en estrecha coordinacién con la Secretaria de Salud, a través de sus jefaturas en cada 

entidad federativa; asi como con las autoridades estatales, municipales y con la poblacién 

en general. 

En el Programa de Control de ta Contaminacién del agua se Ievan a cabo. la 

integracién de los sistemas de evaluacién e inventarios de los componentes de Agua 

Limpia; asi como la ejecucién de operativos de vigilancia, inspeccién y muestreo a 

instalaciones industriales, correspondientes a poblaciones prestadoras de servicios, que 
vierten sus aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional; y la recepcién y 
atencién de quejas y denuncias ocasionadas por la contaminacién de las aguas. 

En apoyo a las acciones del Programa Agua Limpia, en materia de prevencién 

sanitaria del agua, se conceptualizan y desarrollan estrategias de difusién, informacién y 

capacitacién, tendientes a sensibilizar, concientizar ¢ incidir en Ia actitud y comportamiento 

de la poblacién en general hacia una Nueva Cultura del Agua, observando el principio de 

salud como prioridad, y la conservacion del recurso como necesidad.



Es asi, que en los tiltimos afios se ha comprendido en su cabal dimensién la 
corresponsabilidad sociedad-estado, en 1a problematica de la contaminacién del agua y en la 
necesidad de preservar su calidad, por lo que es necesario fomentar entre todos los sectores de 
la poblacién un convencimiento pleno del valor det recurso agua, la significacién real e 

inmediata de su escasez y degradacién, asf como de la importancia de disponer de ella con la 

calidad adecuada, 

No obstante la cobertura aleanzada en la desinfeccién del agua en algunas 
entidades del pais, paraddjicamente Ia incidencia del cdlera es mayor. De abi el imperative de 
intensificar las acciones de saneamiento en el medio rural, fortalecer la coordinacion 

interinstitucional para atender las zonas de menor nivel de vida, y sobre todo, cumplir y hacer 

cumplir estrictamente todas y cada una de las disposiciones juridico-administrativas, ya que la 

salud, y la propia preservacién del recurso, tienen a la vida humana como su més alta 
prioridad. 

LL2 Objetivos 

El Programa Agua Limpia pretende realizar las acciones necesarias para la 
prevencién y contro! de la contaminacién del agua, a fin de garantizar que el recurso tenga la 
calidad adecuada para los usos a que se destine, propiciando ef control y la disminucién en el 
pais de enfermedades gastrointestinales de origen hidrico y el cumplimiento de las 
disposiciones jurfdico-administrativas sefialadas en la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento, asi como de las normas oficiales mexicanas en materia de calidad del agua. 

Asi las cosas, el Programa en cita, se instrumenté obedeciendo los siguientes 
lineamientos basicos: 

a) Llevar a cabo una intensa movilizacién social para tener agua limpia en todo el pais, a partir 
de una activa participacién social. 

b) Definir los esténdares minimos de la calidad del agua potable y de las aguas nacionales, 

) Establecer el pago de derechos por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales. de 
ocupacién de cauces, vasos y zonas federales y de proteccién por aguas residuales, que no 

cumplan con la calidad adecuada, bajo el principio de que quien mas contamine, mas pague.



d) Resolver los problemas de calidad del agua para consumo humano que se generan por fa 

contaminacién del recurso y por los impactos de las descargas de aguas residuales, a fin de 
darles el tratamiento adecuado. 

¢) Fortalecer las acciones de capacitacién e investigacién en la materia, y dar tratamiento a 
todas las aguas residuales. 

f) La desinfeccién del agua que se suministra para consumo humano. 

g) El control de Ja calidad del agua en empresas embotelladoras y fabricas de hielo. 

h) La supresién de aguas residuales para riego de hortalizas que se consumen crudas. 

i) El control de las eficiencias de operacién de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

§) El control de descargas de clinicas, hospitales y centros de alto riesgo. 

k) Proteccién de las fuentes de suministro de agua.



Programa Nacional para la Protecci6n del Medio Ambiente 
1990-1994, 

Como lo sefiala ef Plan Nacional de Desarrollo, la proteccién del ambiente 
representa una de las més altas prioridades del crecimiento, asi como un requisito 
impostergable para dar viabilidad al proceso de modernizacién de! pais. Bajo estas premisas 
fundamentales, el Programa Nacional de Proteccién al Medio Ambiente 1990-1994 se orienta 

a compatibilizar el proceso general del desarrollo con el restablecimiento de 1a calidad del 
medio y la conservacién y respeto a los recursos naturales. 

El Programa reconoce que, para lograr el propésito establecido, se requiere el 

mejoramiento de los sistemas productivos y el cambio de algunos habitos y practicas de la 
sociedad. Los resultados no podrén darse en lo inmediato, sino a través de una gestién que con 
base en un horizonte de largo plazo considere Ja participacién apropiada de los tres érdenes de 
gobierno y de los sectores social y privado. 

El Programa Nacional para la Protecci6n del Medio Ambiente fundamenta las 
acciones que se realizaron en el perfodo 1990-1994, para orientar las tareas del Estado y de los 
grupos sociales en Ja materia, 

La politica ecolégica que sustenta no esta apoyada en el sacrificio de nuestro 
desarrollo ni en Ja sola accién correctiva; parte de la redefinicion de los patrones de 
produccién y consumo, pata hacerlos compatibles con el cuidado del ambiente y el uso 
racional de los recursos. Se trata de favorecer un nuevo tipo de crecimiento que vaya 
acompafiado de una actitud social corresponsable con el Estado, que asegure la prevencion y 
evite la degradacién del entorno.



1.2.1 Diagnéstico. 

@ Calidad de! agua.Las fuentes principales de contaminacién de los sectores 
agropecuario ¢ industrial aportan residuos de diferentes caracteristicas, que es indispensable 
conocer con precisién para determinar los sistemas més adecuados de control y tratamiento. 

  

La contaminacién del agua se conforma por una sucesién de fendmenos 

asociados al incremento poblacional: Ja concentracién de la poblacién, y de 1a actividad 
econdmica, demanda crecientes voliimenes del liquido y genera mas residuos y descargas de 
agua sin tratamiento, 

Los principales contaminantes que modifican Ia calidad natural de las 
corrientes de agua son: materia orgdnica, que ocasiona la disminucién del oxigeno disuelto; 
nutrientes, que provocan eutroficacién; grasas y aceites, que ocluyen las agallas de los peces y 
disminuyen la transferencia de oxigeno; organismos patégenos, metales pesados, detergentes 
y plaguicidas que afectan a la salud humana y a Ja flora y fauna acuaticas. 

Entre las manifestaciones del deterioro asociado al agua se puede mencionar: el 
agotamiento paulatino de los suelos; el empobrecimiento de terrenos de alta productividad 
agricola, por salinizacién; el abatimiento en general de los niveles de productividad del sector 
agropecuario; 1a desertificacién por pérdida de la cubierta vegetal; la inutilizacién de los 
cuerpos de agua que surten a la poblacién; la disminucién de acuiferos y fa insalubridad de los 
polos urbanos, 

4) Sistemas de Tratamiento. Actualmente se cuenta con 223 plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales, con una capacidad detectada de 16.5 metros 
ctibicos por segundo; en lo que se refiere a plantas de tratamiento de aguas residuales de 
origen industrial, se tienen 177 con una capacidad aproximada de 12 metros citbicos por 
segundo. 

En el anilisis de las instalaciones para tratamiento de aguas residuales 
municipales, se detectan deficiencias importantes: diseito inadecuado; ubicacién desfavorable 
por condiciones topograficas © por la localizacién de las redes de alcantari!lado; obras 
inconclusas tanto en la red de atarjeas como en instalaciones de bombeo, en equipo 
electromecdnico o en instalaciones de alta seguridad; desaparicién de equipo o carencia de 
instalaciones eléctricas. La falta de recursos no ha permitido ampliar la cobertura del servicio 
de alcantarillado, ni mejorar los sistemas de tratamiento.



La insuficiencia de personal capacitado, para operar y mantener en buenas 

condiciones las instalaciones mencionadas, es otro problema muy serio. A esto se agrega que 
el pais no cuenta con la tecnologia suficiente para la fabricacién de equipo de medicién y de 

tratamiento. 

Se tienen ya normas técnicas para las descargas de aguas residuales y se cuenta 

con Ia facultad de otorgar o negar permisos para el vertimiento, en base a Ia calidad del agua 
que se pretende alcanzar en el cuerpo receptor. 

Desde 1986, se han establecido instrumentos formales de coordinacién con 

organismos gubernamentales como la Secretaria de Salud y la Secretaria de Marina y con 
instituciones de educacién superior como la UNAM y ta UAM, para satisfacer los 
requerimientos en materia de capacitacién para los programas de prevencién y control de la 

contaminacién del agua, 

1.2.2 Objetivos. 

a) Olyetivo general. “ El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 ha planteado, 
como una forma para el cambio, incrementar productivamente el nivel de vida de la 
poblacién, Considera entre sus més altas prioridades a la proteccién y la restauracién del 
medio ambiente, introduciendo en e! proceso de desarrollo las modificaciones necesarias para 
lograrlo.”" 

De ahi que el objetivo general del Programa Nacional para la Proteccién del 

Medio Ambiente sea: 

Armonizar e! crecimiento econémico con el restablecimiento de la calidad det 
medio ambiente, promoviendo la conservacién y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. 

‘Plan Nacional de Desarrolto 1989-1994, publicacién de la Secretaria de Gobernacién, pag. 486.



b) Objetivos especificos. Del objetivo general se derivan los siguientes: 

> Hacer del ordenamiento ecolégico del territorio nacional un elemento eficaz de proteccién 

del medio ambiente, armonizando el desarrollo en su conjunto, con la vocacién natural del 
suelo. 

> Detener y tevertir la contaminacién del agua, preservar su calidad y propiciar su 
aprovechamiento éptimo. 

> Fortalecer el marco juridico ecolégico con un enfoque integral, para impedir acciones que 

dafien el medio ambiente y Jos recursos naturales. 

> Contribuir a que la educacién se constituya en un medio para elevar la conciencia ecolégica 
de la poblacién, consolidando esquemas de comunicacién que promuevan la iniciativa 
comunitaria, 

> Utilizar los avances cientificos y tecnolégicos para mejorar el medio ambiente, 
estableciendo la estructura que apoye el desarrollo de procesos productivos, que no deterioren 
los ecosistemas. 

> Asegurar la participacién y la corresponsabilidad de ta sociedad en la proteccién del medio 
ambiente. 

> Fortalecer la vinculacién y cooperacién internacional, que permita el intercambio y !os 
apoyos reciprocos para Ia solucién de los problemas ecoldgicos.
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1.2.3 Estrategias, 

a) Estrategia General. E\ esfuerzo para la restauracién y preservacion del 
equilibrio ecolégico se dirige en buena medida a la esfera municipal. De esta forma. el 

municipio sera el nticleo que propicie la accién de los grupos sociales en materia de 

proteccién a! medio natural. Las regidurias ecoldgicas serén la organizacién mas proxima al 
ciudadano, de Jas que partiran los programas en forma concurrente. 

EI compromiso ineludible es preservar el interés general por encima de las 
pretensiones individuales. Las decisiones estén enmarcadas en esta premisa de justicia; por fo 
que el costo de la reparacién del dafio causado al medio natural, tendra que absorberse por el 
responsable de provocarla. 

Para Hlevar a cabo una gestién ecolégica mas agil y eficiente, habrin de 
simplificarse los procesos de regulacién en la materia. Se trata de que las instituciones 
gubernamentales del Estado conduzcan ef desarrollo nacional, sin trabas ni burocratismos, 

armonizando y articulando los propésitos de los sectores involucrados. Por ello, se impulsarén 
las dreas del quehacer ecolégico en las que puede comprometerse el trabajo de los 
particulares, precisando compromisos y metas para el cuidado y restablecimiento de la calidad 

del medio natural. Una accién prioritaria es abrir nuevos espacios para la cooperacién 
intemacional. 

b) Estrategia Territorial. La estrategia territorial para atender los problemas de 
los centros urbanos 0 de las areas ecolégicas afectadas por la contaminacién o la depredacién 
de tos recursos naturales, tiene como propésito establecer una relacién mds equilibrada entre 
las actividades productivas y su impacto directo en el entorno inmediato, asi como en las 

zonas ecolégicas hasta donde Jlega Ja influencia de aquellas. 

En lo referente al agua, del conjunto de recursos acuiferos de! pais, adquirieron 
prioridad de atencién las 31 cuencas hidrolégicas que se encuentran severamente 

deterioradas. Cinco de ellas requirieron de atencién urgente, tanto por sus niveles de 
contaminacién, como por el hecho de que se encuentran localizadas entre grandes polos de 
desarrollo, 

Para ejlas se formutan programas especificos que incluyen el saneamiento y el 
correcto aprovechamiento hidrdulico; el contro! de las descargas residuales; la construccién y 
operacién de plantas de tratamiento y la restauracién ecolégica de las areas aledaiias. Se 

efectian los trabajos sistemdticos de control de calidad de agua y de rehabilitacién. para 

garantizar la preservacién de estos ecosistemas en el largo plazo.
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En el mismo sentido, se trabaja en el saneamiento de las aguas estuarinas y 
marinas de {os puertos industriales y turisticos. La solucién de sus problemas de 

contaminacién debe alcanzarse en un marco de corresponsabilidad con los gobiernos 

municipales, las industrias de la zona y la comunidad. Coordinadamente también, deben 

protegerse los recursos acuiferos; que constituyen el sustento de las actividades econémicas 
de las ciudades. 

Para atender a las restantes cuencas con mayor contaminacidn, se estudian las 

fuentes contaminantes de indole municipal ¢ industrial, para determinar las medidas 

pertinentes. Se corresponsabiliza a los gobiernos locales y a los sectores social y privado, para 
revertir los niveles de contaminacién. 

El sector privado y las empresas paraestatales, segin su nivel de 

responsabilidad en fos procesos de contaminacién, deben absorber los costos de las obras y de 

las acciones que deban realizarse para restablecer la calidad del agua. 

1.2.4 Metas,   

Las metas del Programa, no tienen un caracter exhaustivo, sino que pretenden 
sefialar las tareas prioritarias a desarrollar, asi como precisar las bases fundamentales para una 
gestién ambiental de largo plazo. 

Se trabaja en dos vertientes. Por una parte, en las acciones que de forma directa 
buscan restablecer y conservar el equilibrio ecolégico y también en las que inciden en la 
prevencién y control de la inficién que afectan la calidad del medio natural; por la otra, en 
aquellos instrumentos de la administraci6n que de manera indirecta, pero fundamental, atacan 
las causas de los dafios al entorno. 

En Jo referente al agua se pretenden reducir los niveles de contaminacion en las 
cuencas hidrolégicas, mantos acuiferos y puertos industriales y turisticos; en especial, en 
aquéilas que se encuentran en zonas de influencia de los grandes polos de desarrollo. 

Para las otras cuencas, con la clasificacién y evaluacién del deterioro de los 
cuerpos de agua se normaran, con pardmetros més estrictos, las descargas residuales para 
salvaguardar la capacidad de asimilacién de los cuerpos receptores. Adicionalmente. se 
establecerén las medidas correctivas de tratamiento para los vertimientos industriales.
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Se apoyan los programas de rehabilitacién y establecimiento de plantas de 

aguas residuales de caracter municipal, asi como la instalacién y ampliacién de los sistemas 

de drenaje y aleantarillado, Para ello se concertan los proyectos necesarios con los 

ayuntamientos y con los sectores social y privado, distribuyéndose los costos de las obras. 

Se incrementa ef niimero de estaciones de la red de monitoreo de la calidad del 
agua, se contintia equipando a los laboratorios de andlisis y se actualiza el inventario de 
fuentes contaminantes, 

Conjuntamente con los gobiemnos locales, y en congruencia con la politica de 
desarrollo urbano, se orientan los procesos de expansién de los asentamientos humanos. para 

evitar su ubicacion en zonas que entrafien riesgo para las recargas de los recursos acuiferos 

1.2.5 Ejecucién de Acciones. 

Para aleanzar las metas sefialadas en el Programa, se enmarcan las acciones que 

se Hevan a la prdctica, En ellas se establecen !as que competen al Ejecutivo Federal, las que 
permiten coordinar proyectos entre los tres érdenes de gobierno, las que se realicen en 
concertacién con fos sectores social y privado y aquéllas que orienten y promuevan 1a 

iniciativa comunitaria. 

En lo referente a! agua, se realizaron las siguientes acciones: 

> Ampliacién de los programas de inspeccién y de vigilancia de las fuentes potenciales de 
contaminacién. 

> Establecimiento de normas para la descarga de aguas residuales, con el objeto de asegurar 
una reduccién considerable en la emisién de contaminantes a los drenajes y cuerpos de agua. 

> Expansién a la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, con atencién especial a 

las cuencas prioritarias. 

> Rehabilitacién de fas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y desarrolio de 

mejores sistemas de operacién y financiamiento.
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> Proyectos de nuevas plantas de tratamiento municipales como industriales, con una 

adecuada distribucién de los costos. 

> Convenios para la ejecucién de obras y utilizaci6n de dispositivos para la prevencién y 
control de la contaminacién de! agua, especialmente en las industrias azucarera y quimica. 

> Convenios con representantes del sector social, para el ahorro y la prevencién y control de 
la contaminacién del agua, atendiendo de manera especial a los que inciden en las cuencas 

prioritarias
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1,3 Programa Hidraulico 1995 - 2000 

El programa en referencia es dado a conocer mediante decreto del Ejecutivo 

Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacién e! dia 10 de junio de 1996, entrando 

en vigor al dia siguiente de su publicacién, estableciendo que el citado programa es de 

observancia obligatoria, y ademas cabe hacer el sefialamiento que este programa se encuentra 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

El Programa refleja las opiniones de los diferentes sectores de !a sociedad 

expresadas en los Foros de Consulta Popular y Democratica sobre Politica Hidrdulica, con los 

temas de uso urbano e industrial, uso agricola y la vinculacién def agua con ef desarrotio 

sustentable, realizados para la formulacién del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

Ademis, el Programa integra estrategias con base en los anélisis regionales de las diferentes 

caracteristicas hidrolégicas, econdémicas, sociales y ambientales del pais. 

Con esta perspectiva y dentro del marco de los cambios politicos, sociales y 
econémicos que ocurren en el pais, en este documento se analizan las caracteristicas de la 
oferta y la demanda del agua, para determinar y proponer politicas de aprovechamiento de 

este recurso que facilitarén a la poblacién acceder a un mejor nivel de vida en lo individual y 

conmnitario, y que de acuerdo a la disponibilidad del agua, su uso y conservacién contribuiran 

al desarrollo regional e integral del pais en el corto y largo plazos. 

Los objetivos del Programa se establecen de acuerdo con las modalidades de 
utilizacién del recurso: 

a) Para consumo humano, higiene y cuidado en la salud piiblica. 

6) En fa atencién a grupos de poblacién y zonas con mayor pobreza. 

¢) En 1a dotacién de servicios para mejorar los niveles de vida y bienestar social. 

d) Como insumo en Ja agricultura, industria, comercio, y demas actividades econdmicas. 

©) En el aprovechamiente pleno de los recursos naturales dentro de un marco de 

sustentabilidad.



Con base en lo anterior se establecen los objetivos generales siguientes: 

> Contribuir a reducir los rezagos y limitaciones en la disponibilidad del agua, que afectan a 

grupos sociales. 

> Avanzar en el saneamiento integral de cuencas, comenzando por aquellas cuya 
contaminacién produce mayores efectos negativos para Ja salud, la economia y el ambiente. 

> Otorgar seguridad juridica en el derecho al uso de las aguas nacionales y bienes inherentes. 

> Contribuir al proceso de transicién hacia el desarrollo sustentable mediante la 
racionalizacién de los precios del agua, con criterios econémicos y ambientales. 

> Ampliar Jos canales de participacién de Ja sociedad en la planeacién y utilizacion del agua. 

> Administrar el recurso de manera més eficiente, a través de la descentralizacin progresiva 

y constante de programas y funciones a los usuarios y autoridades locales dentro del marco 
del Nuevo Federalismo. 

> Inducir patrones de utilizaci6n del agua més eficientes en riego, uso doméstico, uso 
industrial, a fin de preservar la disponibilidad y 1a calidad futuras del recurso. 

Se persigue apoyar, a través de la administracién adecuada del agua. un 
crecimiento econémico, sostenido y sustentable en beneficio de todos los mexicanos, que 
propicie un ambiente de equidad, certidumbre y confianza en el aprovechamiento y uso del 

agua. 

Se sefialan prioridades y metas para frenar tos procesos que ocasionan el] 
deterioro actual y cuidar el sistema hidrolégico desde ¢1 punto de vista de cantidad y calidad, 

para aprovechar de manera plena y sustentable este recurso.
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Se considera que en algunos casos el Gobiemo Federal estard en posibilidades 
de ejecutar directamente las acciones de acuerdo a sus atribuciones y recursos presupuestales 

y en otras Ocasiones promoverd la participacién de los diferentes sectores de la sociedad y de 
jas instancias del poder piblico, para que en conjunto realicen Jas acciones de 
aprovechamiento y cuidado de los recursos hidrdulicos del pais. 

Se requerira complementar la inversién del Estado, con una amplia 
participacién del sector privado en proyectos que favorezcan el uso eficiente del agua y 
amplien la cobertura de! servicio. En particular se estima necesaria esta participacién en los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para el manejo, distribucién y control 
de la contaminacién del vital liquido. 

Se reconoce el papel que desempefia el agua, como sostén de los ecosistemas y 
que la naturaleza demanda y tiene derecho a este recurso en cantidad y en calidad, por ello se 
requiere definir criterios para cuantificar los voliimenes y fa calidad del agua que deben existir 
en el medio natural para asegurar su sustentabilidad. 

E{ saneamiento integral de cuencas hidrolégicas se realizaré mediante acciones 
conjuntas de los sectores puiblicos y privados, con estimulos fiscales ¢ incentivos econémicos, 
bajo el principio de que ef que contamina paga y quien no cumple con la norma sera 
sancionado. 

1.3.1 Usos del Agua 

I. Uso doméstico: En este uso se incluye el agua distribuida a través de las 
redes municipales a hogares, comercios, industrias y a [os servicios propios de! municipio. 

Con base én 1a informacién de la Comisién Nacional del Agua y el Consejo 
Nacional de Poblacién se estima que a nivel nacional todavia existen varios millones de 
habitantes que carecen del servicio de agua potable y alcantarillado. Los mayores rezagos se 
focalizan en e} medio rural. 

La falta de alcantarillado o de letrinas incrementa los riesgos de brotes de 
e6lera, que han ido aumentando a partir de la ultima década,
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La responsabilidad del servicio de agua potable y saneamiento recae 
directamente en los municipios; el control de la contaminacién lo ejerce el Gobierno Federal. 
Existen programas para impulsar un nuevo marco juridico institucional y la creacién de un 
financiamiento de mezela de recursos federales, estatales, generacion interna de caja, créditos 

-intemos y externos, y de Ja iniciativa privada para intentar subsanar et problema. 

En virtud de la necesidad de extender fos servicios, y a las dificultades que 
presenta el continuar con el esquema actual de atencién directa de los municipios, se han 
realizado modificaciones al marco legal que los rige para ampliar la posibilidad de 
participacién del sector privado. Se pretende que este ultimo contribuya con los recursos 
financieros necesarios a través de la concesidn parcial o total de estos servicios. 

En cuanto a las localidades rurales, varias de ellas se encuentran en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al estudio Magnitud y Evolucién de la 
Pobreza en México que realiza el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informatica.’ Es asi, que estas localidades no cventan con recursos para tener acceso a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

En estas localidades la participacién de ia poblacién en la definicién de 
criterios para la dotacién de servicios ha sido insuficiente, lo que ha originado que se tomen 
algunas decisiones inadecuadas a las caracteristicas locales. Ademés, ha faltado 
mantenimiento a a infraestructura y existen obras inconclusas por falta de recursos 0 por una 
programacién o proyectos deficientes, 

“Se estima que al afio 2000, el pais tendré 99.2 millones de habitantes, de los 
cuales 70.8 millones estaran concentrados en el medio urbano y 28,4 millones en el medio 
tural. Para que en ese afio cuente con agua potable el 87.5% de la poblacién, se debe dotar del 
servicio a otros 10.3 millones de habitantes, para alcanzar un total de 86.8 millones Para que 
cuente con alcantarillado ef 76.3% de la poblacién, se debe proporcionar el servicio a otros 
14.3 millones de habitantes, con la finalidad de alcanzar un total de 75.7 millones.”? 

  

*Publicacién del Instituto Nacional de Estadistica, Geografla ¢ Informatica (FNEGD, enero de 1996, pag. 72. 
*Idem,
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Il. Uso Agricola: La agricultura en México, se prdctica en una superficie de 
aproximadamente 20 millones de hectareas, de las cuales 6.2 son de riego y el resto de 
temporal y temporal tecnificado, 

La agricultura bajo riego ha mostrado condiciones peculiares en los ultimos 
afios. Entre los problemas que presenta la agricultura bajo riego destacan: 

- En zonas de temporal tecnificado, localizadas principalmente en planicies costeras de tas 
regiones tropicales del pais, se presentan problemas de exceso de agua e inundaciones, que 
Tequieren acciones de control de avenidas y drenaje. 

+ Existen problemas financieros para tehabilitacién, mantenimiento y operacién de la 
infraestructura; nivelacién y recuperacién de suelos; y modernizacién de los sistemas de tiego. 

~ Se avanza poco en ef incremento de la productividad por hectarea, a pesar de que los 
Promedios actuales se encuentran en niveles bajos. 

~ En la extraccién del agua para la pequefia irrigacién existen bajas eficiencias en un nimero 
considerable de sistemas de bombeo. 

-Existen hectéreas bajo riego, aprovechadas parcialmente, que requteren infraestructura 
complementaria, organizacién de los usuarios, tecnificacién o solucién de aspectos legales. 
Ademés, hectéreas acusan problemas de salinidad, 

Si se considera la tendencia de los tltimos afios, se estima que para el afio 2000 
se incorporardn al riego 104 mil hectdreas que incrementaran la demanda de agua en 2.0 
km’/afio, con patrones de consumo de agua semejantes a los actuales. La superficie y la 
demanda de agua pueden ser menores si se recurre a otras practicas de riego.
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TI. Uso Industrial: Este uso se refiere al agua empleada por las industrias que 
se abastecen directamente de los cuerpos de agua y descargan a cuerpos teceptores. No 
incluye termoeléctricas ni industrias que se abastecen de las redes de agua potable y vierten 
sus desechos en las redes de alcantariliado municipales, 

La tecnologia utilizada en fa mayoria de los procesos industriales es poco 
eficiente en el uso del recurso; esto se refleja en una extraccién excesiva de agua y en una 
mayor produccién de contaminantes, entre los que destacan dcidos, bases, grasas y aceites, 
metales pesados y sdlidos suspendidos totales. Las industrias que mds agua utilizan y que 
contaminan mas son: azucarera, quimica-petroquimica, petrolera, celulosa y papel, alim 
y metéfica bdsica. Algunas de estas industrias se establecieron en zonas de baja disponil 
del agua, lo que ocasiona sobreexplotacién de acuiferos, contaminacién de los ecosistemas y 
altos costos de oportunidad del agua. 

  

Se estima que la demanda de agua at afio 2000 sera de 2.6 km/afio (82 m/s), mientras que la descarga de aguas residuales sera de 2,1 kmi/afio (66 m’/s). 

IV. Uso para Generacién de Energia Eléctrica: En las termoeléctricas se 
consume agua debido a la evaporacién que se genera en el enfriamiento. En algunas centrales 
se utilizan sistemas cerrados para recircular el agua y disminuir el corsumo del recurso, En 
estos sistemas se generan concentraciones de sales, lo que representa un Tiesgo de 
contaminacién cuando se efecttan las purgas de fos equipos. Ef incremento de fa temperatura 
del agua utilizada en estas centrales es otro problema que afecta los ecosistemas acudticos. 

Los principales problemas en el caso de tas hidroeléctricas, son los derivados 
de la incompatibilidad en el tiempo de generacién (en horas pico) con los requerimientos de 
otros usos como el riego. 

Se estima que para el afio 2000 Ia demanda de agua serd de 142 km’/afio para 
hidroelectricidad, y de 2.89 km’/afio para el enfriamiento en termoeléctricas,
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V. Uso en Acuacultura y Pesca: En México existe una superficie en cuerpos 
de aguas nacionales de 3.8 millones de hectareas, de las cuales 2.9 corresponden a agua salada 
en litorales y 0.9 a agua dulce. En agua salada el 4rea potencial para acuacultura se estima en 
poco mas de 2 millones de hectareas; de éstas, hay 450 mil propicias para el cultivo det 
camarén y 1,6 para ottas especies. Actualmente sélo se aprovecha 16 mil hectdreas en 
camarén y 30 mil hectéreas en diferentes actividades. En agua dulce el potencial es de 900 
mil hectareas y se utilizan 754 mil hectéreas con alcances muy limitados. 

EI potencial acufcola se ha reducido por fa contaminacién en diferentes cuerpas 
de agua dulce y salada, ocasionada por la contaminacién que producen ‘a industria. la 
agricultura y las actividades urbanas. 

Con base en proyecciones de la SEMARNAP, se prevé para el afio 2000 que la 
produccién total acufcola crecer4 con una tasa anual de 2.7% , lo que demandara la necesidad 
de contar con mayores superficies de cuerpos de agua salobre y salada y mayores extracciones 
de agua para la acuacultura intensiva, del orden de 1.5 km’Yafio (47.6 m’/s). 

VI. Uso para Recreacién y Turismo: Este uso se refiere a las actividades de 
contacto directo con el agua como son el baiio recreativo, la natacién, el buceo; asimismo la 
pesca, la navegacién y demds acciones recreativas y depostivas; asi como los movimientos de 
esparcimiento como el descanso y la contemplacién del paisaje. No comprende suministro de 
agua a hoteles ni a situaciones comerciales, 

La Republica Mexicana cuenta para este uso con 137 lagunas costeras que 
suman 1,250,000 hectéreas con cuerpos de agua dulce (lagos, lagunas y embalses) que suman 
2,900,000 hectéreas y con numerosos rios, arroyos y cascadas que constituyen un gran 
potencial de recursos para fines recreativos y turisticos. 

Ademés, existen aproximadamente 850 sitios asociados a cuerpos de agua, con 
alto potencial para turismo y recreacién, en los cuales es conveniente anticiparse a los 
procesos de contaminacién que puedan surgir por falta de vigilancia y control. 

FONATUR ha desarroflado ef concepto de megaproyectos turisticos que 
incluye aspectos relacionados con el cuidado del ambiente, especialmente con el tratamiento 
de fas aguas residuales y la disposicién de sus desechos; sin embargo, es necesario ampliar el 
enfoque para que también considere la proteccién a los cuerpos de agua receptores, con objeto 
de evitar que el deterioro de su calidad restrinja Ja actividad turistica,
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La conservacién de los cuerpos de agua se fortalece a través del concepto 
denominado ecoturismo el cual incluye, entre otros aspectos, la conservacién de dreas 
especificas de los ecosistemas como son los cuerpos de agua y norma el desarrollo de 
actividades de recteaci6n y turismo sin sobreexplotar los recursos naturales, 

Vil. Uso para la Navegacién: El uso de agua con fines de navegacién en 
nuestro pais ha sido limitado; sin embargo, es importante considerarlo debido a que puede 
afectar la calidad del agua y por ende a otros usos como la secreacion, el turismo y la pesca. 
Es prioritario conciliar dos aspectos: por una parte impulsar el uso de la navegacion, por su 
contribucién al transporte, al comercio y a la reereacién, y por otra parte, cuidar que esta 
actividad no limite a Jos demas usos. 

Los cuerpos de agua interiores como son algunos rios y estuarios para navios 
de pequefio calado son aprovechados para transporte de productos comerciales y para 
recreacion 0 turismo, aunque en menor escala. 

La navegacién afecta la calidad del agua de los rios y estuarios por las 
descargas de residuos fiquidos y sélidos, originados por fugas y por accidentes en la 
navegacién y embarcaderos. Aun en la operacién normal, las pequefias embarcaciones y 
motocicletas acuaticas que usan motores de dos thempos, arrojan grasas y aceites al agua. 

Falta vigilancia en los puertos para controlar las descargas de contaminantes al 
agua y para evitar la navegacion intensiva en zonas que requieren proteccién ecoldgica. Se 
estima que el crecimiento de esta actividad en los diversos embalses se mantendré al Titmo 
actual y sdlo tendrd un ligero crecimiento en los puertos y estuarios, 

‘VIAL. Uso por el Medio Natural: Al considerar al medio natural como usuario 
del agua se reconoce el papel que desempeitan los cuerpos de agua y humedales como sostén 
de los ecosistemas. 

Se debe tener en cuenta que los rios y lagos contribuyen a fa humedad det 
ambiente debido al equilibrio que se establece entre las fases Jiquida de la superficie del agua 
Y gaseosa del aire.
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El agua es un elemento indispensable para el sustento de los ecosistemas y 
debe estar disponible en cantidad y calidad adecuadas; sin embargo, estos dos factores se ven 
afectados por la intervencion del hombre al reducir caudales, desviar corrientes y vertir 
contaminantes en los cuerpos de agua. 

A la fecha no se han definido criterios para cuantificar las demandas de agua 

por el medio. Existen normas para que no se contaminen los cuerpos de agua, pero no para 

asegurar los volumenes minimos que se deben mantener en estos. Se requiere determinar la 

relacién que existe entre la disponibilidad del agua y la naturaleza, para decidir los caudales y 
volimenes que deban existir en los cuerpos de agua, y asi utilizar este recurso natural sin 

afectar la sustentabilidad de los ecosistemas. 

El desarrollo sustentable debe considerar aspectos como Ia conservactén de la 
calidad y productividad del suelo, areas forestales, selvas y de zonas atractivas para la 
recreacién y ef turismo. 

La proteccién del medio natural implica considerar no sélo la calidad intrinseca 
del agua, sino también Ia morfologia y los intercambios de agua entre los cuerpos de agua 
superficiales, los humedales y el agua del subsuelo. 

Sdio un enfoque integral que considere todos los aspectos mencionados podra 
permitir un adecuado uso del recurso,
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1.3.2 Objetivos y Estrategias Generales 

Obdjetives 

En apoyo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, referentes 
al fortatecimiento de la soberanfa nacional, al desarrollo social integral, y al crecimiento 
econémico sustentable se establecen los siguientes objetivos generales de la politica hidraulica 
que dan marco a la formulacién y desarrollo de los programas y acciones del sector hidraulico 
én ef mediano plazo: 

> Contribuir a reducir fos rezagos y limitaciones en la disponibilidad de agua, que afectan a 
grupos sociales desprotegidos. 

> Avanzar en el saneamiento integral de cuencas, comenzando por aqueflas cuya 
contaminacién produce mayores efectos negativos para la salud, la economfa y el ambiente. 

> Otorgar seguridad juridica en el derecho al uso de las aguas nacionales y bienes inherentes. 

> Contribuir al proceso de transicién hacia el desarrollo sustentable, mediante la 

tacionalizacién de los precios del agua, con criterios econdémicos y ambientales. 

> Ampliar los canales de participacién de la sociedad en la planeacién y utilizacién de! agua. 

> Administrar el recurso de manera més eficiente a través de la descentralizacién progresiva y 

constante de programas y funciones a los usuarios y autoridades locales dentro del marco del 
Nuevo Federalismo. 

> Inducir patrones de utilizacién de! agua mas eficientes en riego, uso doméstico, uso 
industrial, a fin de preservar la disponibilidad y la calidad futuras del recurso.
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Estrategias generales 

En la atencién a los rezagos se aplicard una estrategia que privilegie el 

mantenimiento, la complementacién y la construccién de infraestructura de alta calidad para 

servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, control de avenidas y produccién 

agricola. La jerarquizacion de las inversiones incorporaré criterios de rentabilidad econdmica, 

pero sobre todo, de impacto social positivo, para asegurar que la poblacién tenga acceso al 

recurso para satisfacer, en primera instancia, sus necesidades basicas de salud y bienestar. 

La atencién de los rezagos requiere de grandes inversiones, que demandan fa 

participacion privada conjuntamente con Ja publica. las modalidades de financiamiento se 

diversifican, desde los créditos al sector piblico, hasta la concesién de servicios, como ya 

sucede en el caso de sistemas de agua potable, alcantariliado y saneamiento. De esta forma. se 

generan mayores capacidades para atender a los segmentos marginados de Ia poblacién. 

Fl saneamiento integral de cuencas hidrolégicas también se realizara mediante 

la accién conjunta de los sectores piblico y privado, con apoyo en estimulos fiscales y a 

través de sefiales econémicas asociadas a las tarifas por descarga, que incentiven la reduccion 

de descargas contaminantes, bajo el principio de que el que contamina paga, y quien no 

cumple con la norma, seré sancionado. 

La seguridad juridica en el derecho sobre el uso del agua se ‘ogrard al 
intensificar acciones para que los usuarios cuenten con titulos de concesién, ya que esto 
permitira tener informacién precisa sobre 1a cantidad y calidad del agua que se extrac. asi 

como su ubicacién. En esas condiciones, ef usuario podrd participar en operaciones 
mercantiles de los titulos de derechos de uso de agua, conforme lo prevé la Ley de Aguas 
Nacionales. El Estado tendré una funcién reguladora para evitar distorsiones como el 
acaparamiento, y para propiciar que todos los sectores tengan acceso al recurso. 

Ef ambiente que genera Ia aplicacién de fas leyes del mercado se caracterizard 
por el ahorro del agua, o de agua residual tratada y tecnologias menos contaminantes por parte 
de tos usuarios, para obtener beneficio econdmico de estas oportunidades. 

Adquiere especial relevancia conocer mejor la disponibilidad de agua 

superficial y subterranea en cantidad y calidad, mediante el mejoramiento de las redes de 

medicién, con objeto de atender las funciones propias de la regulacién y control de usuarios 

con mayor cettidumbre.
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La contribucién al desarrollo integral sustentable del pais, significa el uso 

eficiente del recurso, con un incremento de la productividad econdmica, social y ambiental del 

agua, para lograr que las futuras generaciones puedan contar con él, Es por ello que resulta 
indispensable reconocer el valor econémico del agua, para racionalizar su uso y para el 

cuidado de los cuerpos receptores. 

‘Una estrategia transversal para un mejor aprovechamiento del agua, consiste en 
1a ampliaci6n e institucionalizacién de canales de participacién de los niveles de gobierno, 
estatal y municipal de los usuarios, en 1a planeacién y administracién del recurso agua. Lo 
anterior se estimularé mediante la formacién de Consejos de Cuenca en todo el pais, para 

instaurar foros de participacién que eventualmente tomaran un cardcter ejecutivo. 

La adopcién de patrones de consumo de agua eficientes se logrard mediante la 
aplicacién de un conjunto de medidas econdmicas, tecnolégicas y de capacitacién, y con el 
compromiso de los usuarios para actuar de manera responsable y como vigilantes del buen 
uso del recurso. De esa manera se contribuird a mitigar los efectos de la escasez de} recurso. 

1.3.3 Programas Especificos y Acciones 

El Programa en comento contempla dos de los que considera como mds 

importantes, y que son: 

I. Programa de Manejo y Control del Sistema Hidrdulico.- Entre sus 

acciones mas importantes se encuentran las siguientes: 

1.+ Mejorar el manejo y control del sistema hidrolégico para: 

a) Aprovechar el agua de manera plena y sustentable. 

b) Atenuar los impactos ocasionados por fendmenos naturales extremos. 

c) Contribuir al fortalecimiento del capital natural del pais. 

d) Cumplir con los compromisos internacionales en materia de agua.
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2,- Medicién de los diferentes parametros que caracterizan al sistema hidrolégico, como 
Iluvias, escurrimientos y evaporacién, para conocer 1a disponibilidad del agua y asignar 
adecuadamente los voliimenes utilizables en los diferentes usos del agua para: 

a) Control de los efectos adversos de los fenémenos meteorolégicos como inundaciones y 

sequias, 

b) Vigilancia de los diferentes parametros de 1a calidad del agua en los principales cuerpos del 
agua en el pais. 

) Atencién y definicién de prioridades respecto a la sobeexplotacién, intursién marina y 
concentracién de sales de los principales acuiferos del pais. 

d) Control y vigilancia de las superficies afectadas con malezas acuaticas, tanto en cuerpos de 
agua naturales como artificiales, 

e) Atencion de la seguridad de las presas del pais y revision de sus politicas de operacién 

3.- Redisefiar la red de monitoreo de Ja calidad dei agua. 

4.- Atender el control de la contaminacién en 15 cuencas prioritarias: Conchos, San Juan, 

Bajo Bravo, Paénuco, Blanco, Papaloapan, Coatzacoalcos, Yaqui, Mayo, Fuerte, Culiacdn, 

Coahuayana, Balsas, Lerma y Valle de México. Continuar con les programas de saneamiento 
de Frontera Norte y de !a cuenca del Valle de México y dar prioridad al control de la 
contaminaci6n por fuentes superficiales del Golfo de California y el Caribe Mexicano. 

5.- Dar atencién prioritaria a los acuiferos con problemas de contaminaci6n (intursién salina, 
contaminacién urbana, industrial 0 agricola). 

6.- Manejar el agua integralmente por cuencas, con la participacién de usuarios, sectores de la 

poblacién y del gobierno en los niveles estatal, municipal y federal, y establecer las bases para 
usar ¢] agua con mayor eficiencia y no rebasar las capacidades ambientales.
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IL. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.- Dentro de 

sus acciones mas importantes destacan las siguientes: 

1. Alcanzar niveles de cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento que contribuyan al cuidado de la salud y calidad de vida de !a poblacion y al 

desarrollo de las comunidades, ademas de frenar el proceso actual de deterioro del medio 

ambiente por contaminacién de origen doméstico. 

2.- Cuidado de la salud publica mediante acciones de cumplimiento de las normas de sanidad 

del agua para consume humano y de la descarga de aguas residuales. 

3 - Atender el rezago de servicios en las zonas rurales y en poblaciones urbanas marginadas, 

con apoyo gubernamental federal, estatal y municipal, asi como con la participacién de los 

sectores de la poblacin. 

4.- Apoyar a elevar el servicio de agua potable en las zonas rurales, de 13.8 millones de 

habitantes en 1995 a 18.8 millones de habitantes en el afio 2000, y el saneamiento de 5.5 

millones de habitantes en 1995 a 15 1 millones de habitantes al afio 2000. 

5.- Promover que se incremente el servicio de agua potable en las zonas urbanas de 62 8 

millones de habitantes en 1995 a 68.1 millones de habitantes al afio 2000, ¢ incrementar el 

servicio de alcantariflado de 56.0 millones de habitantes en (995 a 60.6 millones de habitantes 

en el afio 2000 

6.- Mantener niveles de desinfeccién que cubran cuando menos el 95% del agua que se 

suministra a la poblacién e incrementar de 2 2 a 2.4 km’/afio (70 a 75 m’/s) la capacidad 
instalada de potabilizacién. 

7.- Apoyat a los organismos operadores y municipios para que en las zonas urbanas se 

alcancen altos niveles de eficiencia fisica y comercial, y se aumente la cobertura de servicios. 

por medio de acciones técnicas y de desarrollo institucional que favorezcan su acceso a 

modalidades de financiamiento, incluyendo la concesién integral de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamtento. Se apoyard, en coordinacién con la Secretaria de 

Desarrollo Social.
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8.- Promover que se orienten subsidios destinados a la obtencién de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento para las comunidades y grupos de poblacién en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema, con énfasis en la atencién a comunidades 

indigenas. 

9,- Apoyar la participacién de la poblacién, la organizacién y el trabajo comunitario en los 
servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en zonas suburbanas y rurales con 

altos indices de marginacién. 

10.- Promover que los municipios contemplen la planeacién y dotacién de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en forma integral a las localidades urbanas y 

rurales. 

11.- Se realizarén acciones de apoyo para elevar la capacidad de potabilizacién del agua 
superficial empleada para uso doméstico y para el mejoramiento y expansion de las plantas 
potabilizadoras existentes. 

12.+ Se apoyard a la Secretaria de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Secretaria de Educacién Publica y autoridades estatales y municipales en 

programas de cuidado a la salud publica y medio ambiente relacionados con el agua.
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1.4 Programa de Uso Eficiente dei Agua para el Distrito Federal, 
del aio de 1990 

Et problema de abastecimiento de agua en la Ciudad de México ha sido motivo 
de una preocupacién permanente que se remonta a la fundacién de !a Gran Tenochtitlan. A 

diferencia de otras grandes civilizaciones que nacieron generalmente en las margenes de un 
gran rio, la de fos aztecas se asenté a mas de 2,200 metros sobre ef nivel del mar, en un Ilano 

rodeado por lagos y por sierras de mas de 5,000 metros de altura. Asi, la ubicacién de la 

ciudad ha dificultado desde siempre ef suministro de agua a sus habitantes. 

Para dotar con el servicio de agua potable a la creciente poblacién y ante la 

carencia de fuentes superficiales de abastecimiento en la zona, ha sido necesario sobrexplotar 

el acuifero del Valle de México. Al respecto, cabe sefialar que otro de los factores que ha 

contribuido al abatimiento del manto acuifero es la expansién de la mancha urbana, la cuat ha 
reducido las zonas de recarga. 

Es importante seflalar que la ubicacién geografica de las fuentes de 
abastecimiento, las cuales se localizan fundamentalmente al poniente, norte y sur del Distrito 
Federal, ha originado una distribucién irregular del vital liquido, afectando de manera 
importante el suministro en la zona oriente. 

Por otra parte, para que se suministre satisfactoriamente el servicio, es 
necesario que la mayor parte de los componentes del sistema hidréulico funcionen de manera 

continua durante los 365 dias del afio, lo que disminuye su vida util por el intenso ritmo de 
trabajo a que tienen que ser sometidos. Esta situacién es de particular importancia si se 

considera la antigiedad de algunos componentes del sistema, lo que incrementa su 
vulnerabilidad. 

Adicionalmente, es importante mencionar que el sistema hidrdulico se ha 
ampliado de manera rapida para cubrir las necesidades de la poblacién, lo que implica que sus 

componentes estén dispersos y por ende, su operacién sea compleja y costosa. 

Con el acelerado crecimiento poblacional del Distrito Federal, el cual se 
acentud a partir de 1950, se establecié un proceso en el cual las autoridades responsables det 
suministro de agua tenian que abatir el rezago existente en 1a prestacién del servicio, que para 

1960 beneficiaba a poco mas del 50% de la poblacién.



Ademis, se requeria abastecer a la nueva poblacién que se asentaba dentro del 

Area Metropolitana de la Ciudad de México, que para entonces se empezaba a conubar con 

algunos municipios del Estado de México . 

Sin embargo, para poder establecer sobre las bases mas firmes la magnitud de 

este problema se requerian conocer los caudates de agua que s¢ proporcionaban a los usuarios. 
Asi, se desarroltaron acciones tendientes a cuantificar la cantidad de agua que tecibia en 

promedio cada habitante tomando en cuenta Ja poblacién existente y un estimado de la 

cantidad de agua suministrada Con base en estas limitaciones, se fy6 una dotacion para fines 

de planeacién de 320 litros por habitante al dia. 

Al comparar la disponibilidad y los requerimientos de agua se puede apreciar 

que si bien précticamente siempre ha existido una situacion de déficit, hacia 1974 la oferta 
casi iguald a ta demanda, lo cual se debid principalmente a que fa Comision de Aguas de! 
Valle de México comenzé a suministrar los primeros caudales de agua en bloque. Sin 

embargo, es importante mencionar que en la segunda mitad de la década de los setentas, sdlo 
ef 63% de Ia poblacién contaba con el servicio de agua potable mediante toma domiviliaria. ef 
37% restante se abastecia mediante tomas colectivas, hidrantes piblicos y carros tanque. 

  

A medida que se mejoré la medicién de los caudales que ingresaban al Distrito 

Federal y al considerar el incremento poblacional ocurrido, se concluyé que la dotacién 
proporcionada a {os habitantes era inferior a la que se estimé; bajo este contexto. es 
importante mencionar que entre 1978 y 1980 el Departamento del Distrito Federat emprendid 

e! programa de Colonias Populares, mediante ef cual se doté con agua potable a | 2 millones 

de habitantes que carecfan del servicio, con lo que se logré pasar de un nivel del 63% al 97%, 

el cual se ha podido mantener a partir de entonces. 

La infraestructura de agua potable que se emplea para suministrar el servicio a 

la poblacién, esta formada basicamente por 847 pozos profundos, 467 km de lineas de 

conduccién, 240 tanques de almacenamiento y regutacién cuya capacidad conunta es de 
1,500 millones de litros, 175 plantas de bombeo, 564 km de red primaria (conductos cuyo 
didmetro es inferior a 0.5 metros), 4 plantas potabilizadoras y 326 dispositivos de cloracién. 
La infraestructura sefialada, muestra que el sistema hidréulico def Distrito Fedetal no slo se 
caracteriza por su complejidad, sino también por su magnitud.
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Las primeras acciones que se dieron en el programa no se encaminaban @ un 
propésito unico, mi estaban enmarcadas en un objetivo especifico; sin embargo. 
posteriormente se fueron dando las condiciones propicias para implantar un programa formal. 

el cual se establecié en 1984, Desde su intcio, el Programa de Uso Eficiente del Agua del 
Distrito Federal ha tenido los siguientes objetivos especificos. 

1. Utilizar al maximo los caudales de abastecimiento. 

2. Mejorar la administracién de los servicios de agua potable y drenaje. 

3. Reglamentar la prestacin de los servicios de agua potable y drenaje. 

4, Inducir a los usuarios para que contribuyan al uso eficiente del agua. 

5. Reducir los consumos de agua en los muebles y accesorios hidrdulices. 

Ademés del beneficio econdémico que se obtiene con la puesta en marcha del 
programa, se ha establecido un mecamsmo implicito de comunicacién entre la autoridad 

responsable del suministro y el usuario, que genera mayor responsabilidad para la primera y 

una mayo: participacién del segundo en la resolucién de los problemas del agua de ja 
comunidad. 

1.4.1 Actividades Realizadas. 

J, Unlizar al mdximo tos caudales de abastecimiento. Para cumplir este 

objetivo ha sido necesario desarrollar dversas actividades de planeacién, construccin. 
operacién y mantenimiento en el sistema hidrdulico. Es importante sefialar que el suministro 

se plantea en términos de equidad, ya que no se considera justo que algunos habitantes 

derrochen ef agua que es necesaria para otros que no tienen el servicio con la continuidad 

deseable. Otro aspecto relevante es ef de la calidad del agua que se proporciona, Ja cual debe 
de mantenerse a un nivel fisico, quimico y biolégico tal, que permita que sea apia para 

consumo humano, 

2 Evolucién de la infraesiructura. Con objeto de mantener los ntveles de 

servicio deseados para una poblacién que se caracteriza por su desordenado crecimiento. ha 

sido necesario ampliar la infraestructura del sistema hidraulico
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Asi, se construyeron 88 kilometros de lineas de conduccién de diversos puntos 
de la Ciudad de México y del Valle det Lerma para llevar el agua extraida de los pozos a los 

tanques de almacenamiento y regulaci6n; esto significé un incremento del 23% con tespecto a 
fa longitud existente en el aiio de 1982. 

Como complemento de las obras de conduccidn, se merementé en un 10% la 

capacidad de almacenamiento de agua con fines de regulacién. La Ciudad cuenta con 240 
tanques que permiten almacenar 1,500 muliones de fitros. Aunado a esta inflaestructuia y con 

Ja finalidad de beneficiar a un ntimero mayor de habitantes, se construyeron 31 kilémetios de 

red primaria y 53 kilometros de red secundaria, para alcanzar en 1989 una longitud total de 
564 y 12,065 kilometros, respectivamente. 

Es importante comentar que una mayor demanda de agua incide en un mayor 

requerimiento de infraestructura para el desalojo y tratamiento de las aguas residuates 

3 Operacién, conservacién y mantenmuento del sistema hidrdulico, Si resulta 
impresionante el esfuerzo constructivo, mas lo es la tarea de operar, consetvar y mantener el 

sistema hidrdulico del Distrito Federal que se caracteriza por su magnitud y complejidad. Para 
lograr suministrar el agua potable a los habitantes fue necesario operar en forma continua toda 
la infraestructura, formada fundamentaimente por 847 pozos profundos, 467 kilémetros de 
lineas de conduccién, 240 tanques de almacenamiento y regulacién con una capacidad 
conjunta de 1,500 millones de litros, 175 plantas de bombeo, 564 kilémetros de red primaria, 
12,065 lalémetros de red secundaria, 4 plantas potabilizadoras y 326 dispositivos de 
cloracién, 

Ademés de operar las 24 horas durante los 364 dias del aiio. el sistema de agua 
potable debe estar prepaiado para contingencias extraordinarias como las que se presentaron 
durante los sismos de septiembre de 1985. 

Sin embargo, es importante reiterar que si bien la labor desempejiada para 

mantener la infraestructura ha sido ardua, ain no es suficiente. En este sentido deberan 
implantarse fas medidas que permitan intensificar los programas realizados y dentio de éstas. 

el incremento de jos recursos econémicos tendra un papel relevante.
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4, Caudales de abastecimiento suministrados, Para conttibuir a proporcianar 

los caudales de que la poblacién requicre, ha sido necesario implantar programas de 

rehabilitacién y sustitucion de pozos. Para verificar el estado que guarda el pozo se emplean 
modernos métodos basados en cdmaras de video. Es importante sefialar que aproximadamente 

ef 77% del caudal sumimstrado se extrae det subsuelo a través de estos componentes. En el 
petiodo 1983-1989 se sustituyeron 173 pozos y se rehabilitaron 800. Cabe mencionar que los 

trabajos de sustitucién fueron Mevados a cabo bajo una seleccién rigurosa de tos sitios de 

perforacién, con objeto de producir el menor efecto posible en términos de hundimientos del 
terreno y de ta calidad del agua extraida, 

Por lo que respecta a la calidad del agua suministrada, ésta s¢ verifica mediante 

un programa permanente de monitoreo en fos componentes de! sistema hidrdulico. Asi. 
durante el periodo 1983-1989 se efectuaron aproximadamente 403 mil andlisis en muestras 
tomadas de diferentes puntos de la ciudad, asi como 652 mil lecturas de cloro y 32 mil 

Anspecciones sanitarias 

3. Catastro de infraestructura. Para realizar eficazmente diversas acciones de 
planeacién, disefio, operacién y mantenimuento, asi como para definir y construir las obras 

inducidas que resulten de ‘a interferencia con otros servicios, en 1986 se inicid [a 
actualizacién del catastro de* la infraestructura hidraulica. En una primera fase. se esta 
Ilevando a cabo el levantamiento fisico de la red de distribucién, 

Debido a la magnitud de este trabajo y a [a importancia que tiene ef realizar 
cada una de sus etapas bajo criterios uniformes, en 1986 se elaboré el manuai de 
levantamiento de las redes hidraulicas, el cual norma el desarrollo de este proyecto. 

Es importante seflalar que el catastro se debe mantener actualizado en forma 

oportuna y confiable. Bajo este contexto se implantan mecanismos que permitan alcanzar este 
objetivo. 

6. Macromedicién Uno de los requisitos fundamentales para mejorar la 
eficiencia en el uso del agua lo constituye la medicién, desde que el agua se capta hasta que se 

hace Hlegar a cada usuario “En 1975 era muy poco lo que se sabia sobre estos aspectos en el 

Departamento del Distrito Federal, ya que la medicién era incipiente. A partir de entonces se 
ha dado un mayor impulso en este campo.
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Ahora se mide el 100% del agua potable que se proporciona a fa ciudad y se 

efectiian mediciones del agua residual tratada que se produce en las plantas y se entrega al 
usuario. 

Con objeto de restablecer el funcionamiento de los pozos en un tiempo menor y 

crear un sistema de control computarizado, desde principios de fa presente década se iniciaion 

algunos trabajos para automatizar la operacién de los pozos, Después de vatios intentos en los 

cuales fueron revisadas tecnologias nacionales y extranjeras, en 1987 se implanté un sistema 
de control automitico de manufactura nacional.”* 

El sistema permite reiniciar automdticamente 1a operacién de un pozo al 

ocurtir alguna interrupcién y verificar fa continuidad en et suministro de cloro. asi como la 
variacién de Ja temperatura en la bomba y los caudales y presiones en Ja tuberia de descarga 

Adicionalmente, se tiene un sistema de alarmas en e! que se detecta la entrada de alguna 

persona a la instalacién Por otta parte, es importante mencionar que las actividades de 
automatizaci6n ya se han realizado, incluso en algunos rebombeos de! sistema de agua 
potable. 

7, Deteccién y eliminacién de fugas. La deteccién y reparacién de fugas en las 
redes de distribucién ha sido tarea continua. Sin embargo, es necesario disunguir que camo 

consecuencia de los sismos de 1985, algunos componentes del sistema hidraulico se vieron 

seriamente dafiados, al grado de provocar la suspensién del servicio en una amplia zona A 
partir de estos sucesos se incrementaron las actividades de deteccion y reparacién en las 1edes. 

Por lo que respecta a la eliminacién de fugas intradomiciliarias, se ha 
determinado a través de diversos estudios que éstas ocurren con mayo1 frecuencia en el 

depésito de los excusados por fallas en las vatvulas de Nenado y de descarga. en los tavabos, 

fregaderos y regaderas por desgaste o defecto de los empaques, y en los tinacos y cisteinas por 
mat funcionamiento de sus valvulas. 

  

*Publicacion det Departamento det Distrito Federal, a través de la Direecién General de Consteuccion y 
Operaci6n Hidrdulica, México, Distrito Federal, agosto de 1990, pag. 27,
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Bajo este contexto se realiza un programa de reparacién de fugas en el intetior 
de tos domicilios, sobre todo en unidades habitacionales, con plomeros que previamente son 
capacttados. Ademés, éste programa se ha disefiado como un medio para crear conciencia en 
los habitantes de lo indispensable y senciilo que resulta mantener en buenas condiciones tos 

muebles y accesorios, evitando asi el desperdicio def agua. Con esta actividad, cada aiio se 

eliminan alrededor de 150 mil fugas intradomiciliarias. Como una accién complementaria, se 
hmpian y desinfectan las cisternas y los tinacos. 

8 Utilizacion de agua residual tratada, La utilizacién del agua residual tratada 

tiene como objetivo fundamental el sustituir agua potable en aquellos usos que no requieran 
de esta calidad. Asi, se operan nueve plantas de tratamiento secundario y una planta de 
tratamiento avanzado, que en conjunto producen un caudal medio de 130 millones de fitros 

diarios; la infraestructura del sistema se complementa con 423 kilémetros de lineas de 

disterbucién 

El caudal tratado se utiliza basicamente para el riego de dreas verdes, el Ilenado 

de lagos recreativos y canales, en el lavado de vehiculos automotores y en procesos 

industriales, ademas, se realizan las actividades previas para iniciar un proyecto piloto de 
recarga artificial al acuifero. 

9. Desarrollo de tecnologia, Dentro del programa de desarroilo de tecnologia. 

se construyé una planta piloto de un litro por segundo para experimentar procesos no 

convencionales que permitan la potabilizacién de agua subterrinea de deficiente calidad. 

caracteristica del oriente de la ciudad, lo que contribuyd a definir ta ingenieria basica a 
emplear en fituras plantas potabilizadoras. 

Adicionalmente, para el estudio de procesos de tratamiento avanzado de aguas 
residuales se cuenta con una planta piloto de medio litro por segundo, en donde se definen los 

parémetros de disefio y Jos procesos mas adecuados para plantas de este tipo. 

10. Tarifas. Para que el usuario esté conciente del valor del agua, de su 
condicién de escasez y de la importancia fundamental para su vida y nivel de bienestar. es 
indispensable que conozca el costo real de los servicios y éste le sea aplicado, 

Las tarifas de agua se han incrementado, pero no se ha logrado que éstas 

teflejen el costo real del suministro de los servicios. En el proceso se ha tratado de definir una 
estructura tarifaria que reduzca de algtin modo ef uso excesivo def recurso y promueva el uso 
de agua residual tratada.



IL, Reglamentar la prestactén de los servicios de agua potable y drencje 

Cuando fue creado, el DDF adolecié de una reglamentacién adecuada para los servicios de 

agua potable, drenaje y tratamiento y redso. Por esta razon se han actualizado los reglamentos 

correspondientes dentro de un marco de modernidad que busca un mayor énfasis el uso 

eficiente del agua y !a preservacién de su calidad. 

La nueva reglamentacién fue publicada ef 25 de enero de 1990 en el Diario 

Oficial de ta Federacion, entré en vigor en marzo del mismo afio y distingue claramente las 

caracteristicas especificas de cada servicio que se suministra a través del sistema hidrautico y 

establece los derechos y obligaciones que adquieren los usuarios 

12 Inducir a los usuarios para que contribuyan al uso eficiente del agua, Las 

acciones realizadas por los responsables del suministro de los servicios, constituyen una parte 
de la salucién, Pero, la otra parte depende de los usuarios, de su participacién conciente y 

decidida. Desde Inego, no parece necesario convencer a fa poblacién de que el agua es un 

elemento fundamental en su vida y en el desempefio de sus actividades; sin embargo, no tiene 

una clata nocién de su valor real, del alto costo que significa Hevar el liquido desde la fuente 

de captacién hasta su domicilio, de los esfuerzos que para ello se realizan y de la necesidad de 

su uso eficiente. 

Por esta razén, el Programa de Uso Eficiente del Agua contemplé desde sus 

intcios ta difusién de sus objetivos y de los resultados que se fueran obteniendo con su 

implantacién. 

Adems de una campafia permanente a través de los distintos medios de 

difusién, se ha efectuado el tiraje de algunos folletos, los cuales forman parte del programa de 

comunicacién y permiten al usuario conocer las medidas més practicas para ahoriar y cuidar 

el agua dentro de sus casas y valorat su importancia. Adicionalmente, se han realizado 

campaiias dirigidas a los industriales con el fin de promover el uso de aguas residuales 

tratadas,



1.4.2 Perspectivas. 

Hay diferentes aspectos relacionados con el Programa de Uso Eficiente del 

Agua que hay que resaltar de acuerdo con las experiencias y Jos resultados obtenidos por las 

autoridades. 

Aun cuando seré indispensable seguir importando agua de fuentes externas 

para atender la demanda y reducir la sobrexplotacién del acuifero, se debera continuar con la 

implantacién de los programas cuyo objetivo sea usar de manera eficiente e! recurso para 

diferir la construccién de las obras que permitan importar mayores caudales. 

Cabe destacar que toda medida de ahorro debe ser evaluada en términos 

cuantitativos y cualitativos, a fin de que los resultados que se obtengan permitan comprobar la 

bondad de las actividades realizadas y definan ef rumbo a seguir dentro del programa, ya que 

si bien se tiene una visién a mediano plazo del mismo, ésta puede ser modificada con base en 

los resultados que se vayan obteniendo, los avances tecnolégicos que se desarrolten y los 

recursos de que se disponga, 

Bajo este contexto, es fundamental que se considere la idiosincrasia de los 

habitantes de la ciudad, ya que la aplicacién de medidas que se hayan probado en otros paises 

puede producir resultados sustancialmente diferentes a los buscados. En este sentido. es 

responsabilidad del organismo encargado del suministro de Jos servicios, el vigilar que las 

actividades por implantar sean aplicadas correctamente. 

Finalmente, es importante remarcar que las actividades necesarias para et 

suministro deberan caracterizarse por su eficiencia y calidad y en todo momento se deberd 

tener presente que el agua potable es un bien indispensable, que por lo tanto debe ser accesible 

a toda la poblacién
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A continuacién en el presente capitulo se hard un analisis de los preceptos 

juridicos cuya finalidad es de alguna manera fa de prevenir y controlar la contaminacién del 

agua para uso y consumo humano, mismos que se encuentran establecidos en algunas de las 

muiiltiples eyes que componen nuestro sistema juridico. 

2.1 Constitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos. 

Para hablar del marco juridico debemos remitiros en primer término a nuestra 

Carta Magna para posteriormente sefialar las bases legaies que permiten el establecimiento de 

nuestro tema en comento. 

Asi las cosas, nuestra Ley Suprema establece, entre otros puntos, el 1eferente a 

las aguas que son del dominio de la Federacién, lo anterior se preceptua en el numeral 27 de fa 
misma, que sefiala: 

“Articulo 27 Constitucional - La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de Jos limites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nacién, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo 
la propiedad privada. 

Las expropiaciones sélo podran hacerse por causa de utilidad piibfica y 

mediante indemnizacion. 

La nacién tendra en todo tiempo derecho de :mponer a 1a proptedad privada las 
modalidades que dicte el interés piblico, asi como el de regular, en beneficio social. el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiacién, con objeto de hacer 
una disteibucién equitativa de Ja riqueza piblica, cnidar de su conservacién. lograr el 
desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion 
rural y urbana, En consecuencia, se dictaran las medidas necesatias pata ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tietras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y planear y regular la fundactén. 

conservacién, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblacién, para preservar y 

restaurar ef equitibrio ecologico; para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer. cn 
los términos de la ley reglamentaria, la organizacién y explotacién colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeiia propiedad rural; para el fomento de la 
agricultura, de la ganaderia, de silvicultura y de las demas actividades econdmicas en el medio 

tural, y para evitar la destruccidn de tos elementos naturales y los dafios que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
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Corresponde a la Nacién el dominio directo de todos los recursos naturales de 
la plataforma continental y fos zécalos submarinos de las istas; de todos los minerales o 
sustancias que en vetas, mantos, masas 0 yacimientos constituyan depésitos cuya naturaleza 
sea distinta de los componentes de tos terrenos, tales como fos minerales de los que se 
extraigan metales y metaloides utilizados ¢n Ja industria; los yacimientos de piedras preciosas. 
de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos 
derivados de la descomposicién de las rocas, cuando su explotacién necesite trabajos 
subterréneos; los yacimientos minerales u organicos de materias susceptibles de ser utilizadas 

como fertifizantes; los combustibles minerales sdlidos; el petrélea y todos los carburas de 
hidrégeno sdlidos, liquidos 0 gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensidn y términos que fije el derecho internacional. 

Son propiedad de 1a Nacién fas aguas de los mares territoriales, en la 

extensién y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; 1a 

de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente 6 intermitentemente con e] mar; 

las de fos lagos interiores de formacién natural que estén ligados directamente a 

corrientes constantes; las de tos rios y sus afluentes directos 0 indirectos, desde el punto 
del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes 0 torrenciaies, 
hasta su desembocadura en ei mar, lagos, lagunas 0 esteros de propiedad nacional; las 

de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando 

el cauce de aquéllas, en toda su extensidn 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 

eruce la linea divisoria de la Republica; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 

zonas o riberas, estén ernzados por fineas divisorias de dos o mas entidades 0 entre la 
Republica y un pais vecino, 0 cuando el limite de las riberas sirva de lindero entre dos 

entidades federativas o a a Republica con un pais vecino; las de tos manantiales que 

broten en fas playas, zonas maritimas, cauces, vasos 0 riberas de los lagos, lagunas 0 

esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos 0 

viberas de fos fagos y corrientes interiores en fa extensién que fija la ley. Las aguas de} 
subsuclo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por 
el duefio del terreno; pero, cuando lo exija ¢l interés piblico o se afecten otros 
aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podré reglamentar su extraccién y utilizacion y 
aun establecer zonas vedadas al igual que las demas aguas de propiedad nacional. 

Cualesqutera otras aguas no incluidas en la enumeracién anterior, se consideraran como 

parte integrante de la propiedad de tos terrenos por los que corran o en los que se 

encuentren sus depédsitos; pero si se focalizaren en dos o mAs predios, el 

aprovechamiento de estas aguas se considerard de utilidad pablica, y quedard sujeto a 

las disposiciones que dicten los Estados. 
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En los casos a que se refieren los dos parrafos antertores, ef dominio de fa 
Nacién es inalienable ¢ imprescriptible y la explotacién, el uso o el aprovechamiento de [os 

recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 

mexicanas, no podra realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, 

de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, Las normas legales relativas 
a obras 0 trabajos de explotacién de los minerales y substancias a que se refiere el parrafo 
cuarto, regularén la ejecucién y comprobacién de los que se efecthen o deban efectuarse a 

partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su 

inobservancia dard lugar a la cancelacién de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de 
establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las dectaratorias correspondientes se haran por 

el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratandose del petrdleo y de los 

carburos de hidrégeno sélidos, liquidos 0 gaseosos o de minerales radioactives, no se 

otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistiran los que en su caso se hayan otorgado y la 

Nacion levaré a cabo la explotacién de esos productos, en los términos que sefiale la ley 
reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nacién generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energia eléctrica que tenga por objeto la prestacién de 
servicio publico. En esta materia no se otorgarén concesiones a los particulares y la Nacién 
aprovechard los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. 

Corresponde también a la Nacién ef aprovechamiento de los combustibles 
nucleares pata la generacién de la energia nuclear y la regulacién de sus aplicaciones en otros 

propésitos. El uso de la energia nuclear s6lo podra tener fines pacificos. 

La Nacién ejerce una zona econdmica exclusiva situada fuera del mar 

terriotorial y adyacente a éste, los derechos de soberania y las jurisdicciones que determinan 
las leyes del Congreso. La zona econémica exclusiva se extendera a doscientas millas 
néuticas, medidas a apartir de la linea de base desde la cual se mide el mar territorial. En 

aquellos casos en que esa extensién produzca superposicién con las zonas econémicas 

exclusivas de otros Estados, fa delimitacién de las respectivas zonas se hard en la medida en 
que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 

  

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas del dominio de la 

Nacién, se regir4 por las siguientes prescripciones:



42 

I. Sélo los mexicanos por nacimiento o por naturalizacién y las sociedades 
mexicanas tienen el derecho para adquitir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o 

para obtener concesiones de explotacién de minas o aguas. El Estado podra conceder el 
mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones en 

considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la 
proteccién de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al 
convenio, de perder en beneficio de la Nacién los bienes que hubieren adquirido en virtud del 
mismo. En una faja de cien kilémetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, 
por ningim motivo podrn los extranjeros adquirir ef dominio directo sobre las tierras y aguas. 

El Estado, de acuerdo con los intereses publicos internos y tos principios de 
reciprocidad, podra, a juicio de la Secretaria de Relaciones, conceder autorizacién a los 

Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes 
Federales, la propiedad privada de los bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de 
sus embajadas 0 legaciones; 

IE. Las asoclaciones religiosas que se constituyan en los términos del articulo 
130 y su ley reglamentaria tendrén capacidad para adquirir, poseer o administrar. 
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y 
limutaciones que establezca la ley reglamentaria; 

II. Las instituciones de beneficencia, publica o privada, que tengan por objeto 
el auxilio de los necesitados, la investigacién cientifica, la difusién de la ensefianza, la ayuda 

reciproca de los asociados, 0 cualquier otro objeto licito, no podran adquirir mas dienes raices 

que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujecién a 
lo que determine la ley reglamentaria; 

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podran ser propietarias de terrenos 
risticos pero inicamente en la extensién que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 

En ningtin caso las sociedades de esta clase podran tener en propiedad tierras 

dedicadas a actividades agticolas, ganaderas o forestales en mayor extension que la réspectiva 
equivalente a veinticinco veces los limites sefialados en la fraccién XV de este articulo. La fey 

reglamentaria regularé la estructura de capital y el nGmero minimo de socios de estas 

sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relacién con 
cada socio fos limites de la pequefta propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria 

individual, correspondiente a terrenos rusticos, sera acumulable para efectos de cémputo. 
Asimismo, la ley sefialard las condiciones para ta participacién extranjera en dichas 

sociedades,
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La propia ley establecerd los medios de registro y contro! necesarios para el 
cumplhimiento de lo dispuesto por esta fraccién; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones 

de crédito, podrdn tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rissticas, de acuerdo 

con las prescripciones de dichas leyes, pero no podran tener en propiedad o en administracién 
més bienes raices que los enteramente necesarios para su objeto directo; 

VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la 
Republica, tendran plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes 1aices necesarios 

pata los servicios pUblicos. 

Las leyes de la Federacién y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, 

determinardn los casos en que sean de utilidad publica la ocupacién de la propiedad privada, y 
de acuerdo con dichas eyes la autoridad administrativa hard la declaracién correspondiente. 
El precio que se fijaré como indemnizacién a la cosa expropiada se basara en fa cantidad que 
como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor 
haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tacito por 

haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demétito que haya 
tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la 

fecha de la asignacién del valor fiscal, seré lo unico que debera quedar sujeto a juicio pericial 
y a resolucién judicial. Esto mismo se observard cuando se trate de objetos cuyo valor no esté 
fijado en las oficinas rentisticas. 

Ef ejercicio de las acciones que corresponden a la Nacién, por virtud de las 

disposiciones del presente articulo, se hard efectivo por et procedimuento judicial; pero dentro 

de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictard en el 

plazo maximo de un mes, las autoridades admunistrativas procederan desde luego a la 

ocupacién, administracién, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus 

accesiones, sin que en ningiin caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes 

de que se dicte sentencia ejecutoriada; 

VIL. Se reconoce 1a personalidad juridica de los nticleos de poblacién ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como 

para actividades productivas. 

La ley protegerd fa integridad de las tierras de los grupos indigenas.
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La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los 
ejidos y comunidades, protegeré la tierra para el asentamiento humano y regular el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso comin y Ia provisién de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar 
ias condiciones que mas les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, 

regulard el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre Ja tierra y de cada ejidatario sobre 
su parcela. Asimismo estableceré los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros 
podran asociarse entre si, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. y. 

tratandose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del nucleo de 
poblacién; igualmente fijaré los requisitos y procedimientcs conforme a los cuales la 

asamblea ejidal otorgaré al ejidatario el dominio sobre su parcela En caso de enajenacién de 

parcelas se respetard el derecho de preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo nucleo de poblacién, ningin ejidatario podra ser titular de 
mis tierra que la equivatente al cinco por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, 
la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberd ajustarse a los limites sefiaiados 
en la fraccién XV. 

La asamblea general es e! érgano supremo del nucleo de poblacién epdal o 
comunal, con la organizacién y funciones que la ley sefiale. El comisariado ejidat de bienes 
comunes, electo democraticamente en los términos de la ley, es el érgano de representacién 
del nucleo y del responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 

La restitucién de tierras, bosques y aguas a los nucleos de poblacién se hard en 
fos témtinos de la ley reglamentaria; " 

VIII. Se declaran nulas. 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los 
pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes politicos, 

gobernadores de los Estados, 0 cualquier otra autoridad local, en contravencién a lo dispuesto 

en Ja ley de 25 de junio de 1856 y demas leyes y disposiciones relativas;
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b) Todas las concesiones, composiciones 0 ventas de tierras, aguas y montes 

hechas por la Secretaria de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal, desde ef dia 

1° de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado 
ilegalmente los ejidos, terrenos de comin repartimiento, 0 cualquier otra clase perteneciente a 

los pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades 0 micleos de poblacién. 

Quedan exceptuados de la nutidad anterior tnicamente las tierras que hubieren 
sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y 
poseidas, en nombre propio a titulo de dominio por més de diez afios, cuando su superficie no 

exceda de cincuenta hectéreas; 

IX. La division o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legituma entre 
los vecinos de algtin nticleo de poblacién y en la que haya habido error o vicio, podré ser 
nulificada cuando asi lo sohciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesion 
de una cuarta paryte de fos terrenos materia de Ja divisién, 0 viceversa. 

X. (Derogada). 

XI. (Derogada). 

XI. (Derogada). 

XH. (Derogada). 

XIV. (Derogada). 

XV, En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios 

Se considera pequefia propiedad agricola la que no exceda por individuc de 
cien hectareas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.
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Para los efectos de la equivatencia se computard una hectarea de riego por dos 

de temporal por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o 

agostadero en terrenos dridos. 

Se considerar4, asimismo, como pequefia propiedad, la superficie que no 

exceda por individuo de ciento cincuenta hectéreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de 
algodén, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del platano, cafia de 

azhear, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o arboles 

frutales. 

Se consideraré pequefia propiedad ganadera Ja que no exceda por individuo la 

superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente 

en ganado menor, en fos términos que fije la ley, de acuerdo con fa capacidad forrayera de tos 
terrenos, 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los 

duefios 0 poseedores de una pequefia propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, 
seguird siendo considerada como pequefia propiedad, atin cuando, en virtud de la mejoria 

obtenida, se rebasen los maximos sefialaddos por esta fraccién, siempre que se retinan los 
requisitos que fije la ley. 

Cuando dentro de una pequefia propiedad ganadera se realicen mejoras en sus 
tierras y éstas se destinen a usos agricolas, la superficie utilizada para este fin no podrd 
exceder, segiin eb caso, los limites a que se refieren los parrafos segundo y tercero de esta 

fraccién que correspondan a Ia calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora: 

XVI. (WDerogada). 

XVII. El Congreso de la Unién y las legislaturas de tos estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, expediran leyes que establezcan los procedimientos para el 
fraccionamiento y enajenacién de las extensiones que llegaren a exceder los limutes sefialados 

en las fracciones IV y XV de este articulo.
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El excedente debera ser fraccionado y enajenado por el propietario dentio del 

piazo de un afio contado a partir de la notificacién correspondiente. Si transcurrido e! plazo el 

excedente no se ha enajenado, la venta debera hacerse mediante piblica almoneda. En 

igualdad de condiciones, se respetard el derecho de preferencia que prevea la ley 

reglamentaria, 

Las leyes locates organizaran el patrimonio de familia, determinando los bienes 

que deben constituirlo, sobre la base de que serd inalienable y no estara sujeto ni a embargo ni 
a gravamen ninguno; 

XVII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por tos 

gobiemnos anteriores desde el afio de 1876, que hayan traido por consecuencia el 

acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nacién por una sola persona o 

sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unién para declararlos nulos cuando impliquen 

perjuicios graves para el interés piiblico; 

XIX. Con base en esta Constitucién, el Estado dispondra las medidas para la 
expedita y honesta imparticién de la justicia agraria con objeto de garantizar Ja seguridad 
juridica en ta tenencia de la tierra ejidal, comunal y de ta pequeiia propiedad, y apoyara la 

asesoria legal de los campesinos. 

Son de jurisdiccién federal todas las cuestiones que por limites de terrenos 
ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes 0 se susciten 
entre dos 0 mas niicleos de poblacién; asi como las relacionadas con la tenencia de Ia tierra de 

los ejidos y comunidades, Para estos efectos y, en general, para la administracién de justicia 
agraria, la ley instituiré tribunates dotados de autonomia y plena jurisdiccién, integrados por 
magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Camara de Senadores 0, 
en los recesos de ésta, por la Comision Permanente, 

La ley estableceré un organo pata la procuracidn de justicia agraria, ¥
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XX. Et Estado promoverd las condiciones para el desarrollo rural integral. con 

el propésito de generar empleo y garanttzar a la poblacién campesina el bienestar y su 

participacién e incorporaci6n en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad agropecuaria 

y forestal para el éptimo uso de ja tierra, con obras de infraestructura; insumos, créditos. 

servicios de capacitacién y asistencia técnica. Asimismo expedira Ja legislacién reglamentaiia 

para planear y organizar la produccién agropecuaria, su industrializacién y comercializacion, 

considerandolas de interés publico.”* 

La Constitucion Politica en su articulo 27 sefiala que 1a propiedad de tas aguas 
que estan dentro de los limites del territorio nacional corresponde originatiamente a al Nacién, 

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada, atribuye también a la Nacién el dominio directo de las aguas que 

expresamente se enumeran para ese efecto, declarando que los demas deben considerarase 

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

depésitos, 

Asi también, el citade articulo establece que el dominio de la Nacién sobre las 

aguas es inalienable e imprescriptible y que la explotacién, ef uso o aprovechamiento de las 

mismas por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. no 

podrd realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. Asimismo. el 

articulo 27 constitucional establece algunas reglas sobre la capacidad para adquirir el dominio 

de las aguas 0 concesiones de las mismas 

Por lo escrito anteriormente, se puede ver que el Estado tiene ef deber 

constitucional de cuidar de 1a proteccién de las aguas. Elio deber4 hacerlo con las aguas 

gue son propiedad de la Nacién; pero también con aquellas que no lo son. Por lo que 

respecta a las primeras lo hard a través de las leyes que expida el Congreso de la Unidn. la 

Carta Magna, como ejemplo de ello tenemos la actual Ley de Aguas Nacionales (que seid 

analizada en lo referente a nuestro tema, de manera posterior). Pero las facultades del 

Congreso de fa Unidn se extienden también a las aguas que no son propiedad de la Nacién, 

dado que en cualquier tiempo esta puede imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés ptiblico, asi como regular en beneficio social el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiacién, con el objeto de hacer una distribucion 
equitativa de la riqueza ptiblica y cuidar de su conservacién. Més atin, el Estado tiene el 

deber de adoptar fas medidas necesarias para evitar fa destruccién de los recursos 

naturales en general y del agua en particular, como Jo manda la misma Constitucién. 

  

SConstitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porviia, 120a. edicién, México, 1997, pags. 

22-32,
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2.2 Ley Organica de la Administracién Publica Federal, 

E131 de diciembre de 1994 mediante Decreto Presidencial es creada una nueva 
Secretaria de Estado denominada Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

la cual tuvo la fusién de lo que anteriormente era la Secretaria de Pesca, absorviendo también 
algunas de fas funciontes que le cosrespondian a la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidréulicos. Respecto a esta nueva Secretaria de Estado, cabe mencionar que le son 
conferidas una serie de facultades y obligaciones, de entre las cuales hay varias que son dignas 

de tomarse en cuenta para nuestro tema en estudio. Esta serie de atribuciones y obligaciones 
se encuentran enmarcadas actualmente en el articulo 32 bis de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica Federal, el cual establece: 

“Articulo 32- Bis. A ja Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I Fomentar la proteccién, restauracién y conservacién de tos ecosistemas y 

recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable; 

Wf Formular y conducir la politica nacional en materia de recursos 

naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; asi 

como en materia de ecologia, saneamiento ambiental, agua, regulacién ambiental del 

Gesarroilo urbano y desarrolio de la actividad pesquera, con la participacién que 
corresponda a otras dependencias y entidades; 

IIL. Administrar y regular ef uso y promover el aprovechamiento sustentable de 

tos recursos naturales que correspondan a fa Federacién, con excepcién del petréleo y todos 

tos carburos de hidrégenos liquidos, sélidos y gaseosos, asi como minerales radioactivos, 

IV Establecer, con la participacién que corresponda a otras dependencias 

y a las autoriddades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la 

preservacién y restauracién de Ia calidad del medio ambiente; sobre fos ecosistemas 

naturales, sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y 

fauna silvestre, terrestre y acudtica; sobre descargas de aguas residuales, y en materia 

minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sdlidos y peligrosos;
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V Vigilar y estimular, en coordinacién con las autoridades federales, 

estatales y municipales, el cumplintiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y 

programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y 

fauna silvestre, terrestre y acuatica, y pesca; y demas materias competencia de [a 

Secretaria, asi como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 

VI Proponer al Ejecutive Federal el establecimiento de areas naturates 
protegidas, y promover para su administracién y vigilancia, la participacién de autoridades 
federates o locates, y untversidades, centros de investigacién y particulares; 

VII Organizar y administrar éreas naturales protegidas, y supervisar las labores 

de conservacidn, proteccion y vigilancia de dichas dreas cuando su admimstracién recaiga en 
gobiernos estatales y municipales o en personas fisicas y morales; 

‘VHI Ejercer la posesién y propiedad de Ja naciéu en las playas, zona federal 
maritimo terrestre y terrenos ganados al mar; 

IX Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de 
la Secretaria, con la participacién que corresponda a la Secretaria de Relaciones Exteriores. y 

proponer a ésta la celebracién de tratados y acuerdos internacionales en tales materias; 

X Promover ef ordenamiento ecolégico del territorio nacional, en coordinacién 

con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la participacién de los 
particulares; 

XI Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos 

de desarrollo que le presenten los sectores publico, social y privado, resolver sobre los 

estudios de riesgo ambiental, asi como los programas para la prevencién de accidentes con 
incidencia ecoldgica; 

XII Elaborar, promover y difundir las tecnologias y formas de uso requeridas 
para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los 
procesos productivos, de tos servicios y del transporte;
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XIII Fomentar y realizar programas de reforestacién y restauracién ecoldgica, 
con fa cooperacién de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinacién, en 

su caso, con la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural; 

XXEV Evaluar la calidad det ambiente y establecer y promover el sistema de 
informacién ambiental, que incluira los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de 

cuerpos de agua de jurisdiccién federal, y los inventarios de recursos naturales y de poblacién 
de fauna silvestre, con la cooperacién de las autoridades estatales y municipales, las 
instituciones de investigacién y educacién superior, y las dependencias y entidades que 
correspondan;, 

XV Desarrollar y promover metodologias y procedimientos de valuacién 

econémica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta. y 

cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad 
ambiental y econémica; 

XVI Conducir las politicas nacionales sobre cambio clumatico y sobre 
proteccién de la capa de ozono; 

XVIE Promover la participacién social y de la comunidad cientifica en la 

formulacién, aplicacién y vigilancia de la politica ambiental, y concertar acciones ¢€ 

inversiones con los sectores social y privado para la proteccién y restauracin del ambiente: 

XVIII Realizar el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus 

productos; levantar, organizar y manejar la cartografia y estadistica forestal, asi como llevar ef 

registro y cuidar la conservacién de los arboles histéricos y notables del pais; 

XIX Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y levantamiento 
de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legisfacién aplicable, y establecer 
el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato,
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XX Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables, 

sobre la ciculacién o transito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna 

silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulacion o restriccién a su 

importacidn o exportacién, cuando se requiera pata su conservacién 0 aprovechamiento; 

XXI Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorolégicos, climatoldgicos, 

Indrolégicos y geohidroldgicos, asi como el sistema meteoroldgico nacional, y participai en 

los convenios internacionales sobre la materia; 

XXII Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formacién, capacitacién y 

actualizacion para mejorar la capacidad de gestion ambiental y el uso susentable de recursos 

naturales; estimular que las instituciones de educacién superior y los centros de investigacién 

realicen programas de formacién de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales ¢ 

impulsen la investigaci6n cientifica y tecnolégica en ta materia; promover que fos organismos 

de promocién de la cultura y los medios de comunicacién social contribuyan a la formacién 

de actitudes y valores de proteccién ambiental y de conservacién de nuestro patrimonio 

natural, y en coordinacién con la Secretarfa de Educacién Publica, fortalecer los contenidos 

ambientates de planes y programas de estudios y los materiales de ensefianza de los diversos 

niveles y modalidades de educacién; 

XXIII Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrologia en 

cuencas, cauces y Alveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterraneos, 

conforme a la ley de la materia; 

XXIV Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de 

cuencas hidraulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas 

federales correspondientes, con exclusién de los que se atribuya expresamente a otra 

dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de Jas condiciones particutares que 

deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdiccién federal; 

autorizar, en su caso, ¢l vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinacién con 

fa Seeretaria de Marina, cuando provenga de fuentes mévites 0 plataformas fijas; en 

cuencas, cauces y demas depésitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su 

caso, ejecutar y operar ta infraestructura y los servicios necesaries para el mejoramiento 

de la calidad del agua en las cuencas;
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XXV Estadiar, proyectar, construir y conservar, con la participacion que 

corresponda a Ia Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, las obras de 

riego, desecacién, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequefia 

irrigacién, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al 

Gobierno Federal, por si o en cooperacién con las auoridades estatales y municipales 0 

de particulares; 

XXVI Regular y vigilar la conservacién de las corrientes, lagos y lagunas 

de jurisdiccién federal, en la proteccién de cuencas alimentadoras y las obras de 

correecién torrencial; 

XXVII Manejar el sistema hidrolégico del Valle de México; 

XXVIII Controlar jos rios y demés corrientes y ejecutar las obras de defensa 
contra inundaciones, 

XXIX Organizar y manejar la explotacién de los sistemas nacionales de riego, 
con la intervencién de fos usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en 

coordinacion, en su caso, con Ja Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural; 

XXX Ejecutar las obras hidrdulicas que deriven de tratados internacionales: 

XXXI Intervenix, en su caso, en ia dotacién de agua a los centros de 

poblacién ¢ industrias, fomentar y apoyar técnicamente ef desarrollo de los sistemas de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las 
autoridades locales; asi como programar, proyectar, construir, administrar, operar y 

conservar por si, o mediante el atorgamiente de la asignacién o concesién que on su caso 

se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de 

captacién, potabilizacién, tratamiento de aguas residuales, conduccién y suministro de 

aguas de jurisdiceién federal; 

XXXII Regular Ja explotacién pesquera, y expedir las normas oficiales 

mexicanas que correspondan, asi como promover, fomentar y asesorar técnicamente la 

produccién, industrializaci6n y comerciahizacién de sus productos en todos sus aspectos. en 
coordinacién con las dependencias competentes;
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XXXII Estudiar, proyectar, consteuir y conservar las obras de infraestructura 

pesquera y de acuacultura que requiera el desarrollo del sector pesquero, con la participacion 

de las autoridades estatales, municipales o de particulares; 

XXIV Regular la formacién y organizacién de la flota pesquera, asi como las 

artes de pesca, expidiendo al efecto las normas oficiales mexicanas que corresponda; 

XXXV Participar con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en la 

determinacién de los criterios generales para el establecimiento de los estimulos fiscales y 

financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de os recursos naturales y et 

cuidado del medio ambiente; 

XXXVI Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a 

acuacultura; asi como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acudticas, con la 

participacién, en su caso, de la Secretaria de Agricultura, Ganadetia y Desarrollo Rural, 

XXXVII Promover Ia creacién de zonas portuarias pesqueras, asi como su 

conservacién y mantenimiento; 

XXXVIL Promover, en coordinactén con la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y fa distribucion de 

dichos productos, y de materia prima a la industria nacional; 

XXXIX Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones. 

asignaciones, y reconocer derechos, segiin corresponda, en materia de aguas, forestal. 

ecoldgica, pesquera, explotacién de la flora y fauna silvestre, y sobre playas, zona federal 

maritimo terrestre y terrenos ganados al mar; 

XL Disefiar y operat, con la participacién que corresponda a otras dependencias 

y entidades, la dotacién de instrumentos econémicos para la proteccién, restauracién y 

conservacién def medio ambiente, y 

XLI Los dems que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”* 

  

“Ley Orgénica de la Administraci6n Pablica Federal, Editorial Sista $ A de CV, edicién febrero de 1997, 
México, pags 16-19
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En este articulo nos podemos percatar acerca de las facultades que tiene fa 

autoridad administrativa, concretamente la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, a la cual le ha sido encomendada la tarea de velar, entre otras cosas, y para 

efectos de nuestro tema, por la conservacién, proteccién, restauracién,, administracion, 

evaluacién, reglamentacién, vigilancia, programacién, fomento, etcétera, principalmente de 

las fuentes de donde emana el agua, con el firme propésito de que esta sea de buena calidad, 
ya que como se ha comentado paginas anteriores, si se afectan [as fuentes, por ende, el agua 

serd de mala calidad y ello puede traer perjuicios a fa poblacién. 

En este orden de ideas, para lograr las tareas antes citadas, 1a Secretaria en 
comento lleva a cabo una serie de programas y trabajos, ya sea por si misma, a través de sus 

6rganos desconcentrados, 0 lo que es importantisimo hoy en dia, en coordinacién con otras 

dependencias de la Administracion Pablica Federal, que para efectos de nuestro interés son 
basicamente la Secretaria de Salud, la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo 
Rural, asf como ta Secretaria de Marina, por sefialar las mas enlazadas, asi también realiza 

programas y trabajos con las autoridades estatales, municipales, o bien con los particulares 
mediante el otoigamiento de concesiones, todo ello siempre y cuando se respetén los 

lineamientos trazados para la consecucién de los objetivos ya citados
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2, Ley General de Salud. 

Para efectos de nuestro tema en andlisis, fa Ley Sanitaria también prevé 
algunos preceptos que son de nuestra utilidad, mismos que se encuentran establecidos dentro 
de su Titulo Séptimo, Capituto IV, denominado Efectos det Ambiente en [a Salud, siendo 
tales preceptos los que a continuacién se enmarcan. 

“ Articulo 118. Corresponde a la Secretaria de Salud: 

I Determinar los valores de concentracién maxima permisible pata el ser 
humano de contaminantes en el ambiente, 

II Emitir las normas técnicas a que deberd sujetarse el tratamiento del 
agua para uso y consumo humano; 

HI Establecer criterios sanitarios para Ja fijacién de las condiciones 
particulares de descarga, ef tratamiento y uso de aguas residuales o en su caso, para la 

elaboracion de normas ¢éenicas ecoldgicas en 14 mtateria, 

IV Promover y apoyar el saneamiento basico; 

V Asesorar en criterios de ingenicria sanitaria de obras piiblicas y privadas pata 
cualquier uso; 

VI Ejercer el control sanitario de las vias generales de comunicacién. 
incluyendo los servicios auxiliares, obras, construcciones, demas dependencias y acceso1os 
de las mismas, y de las embarcaciones, ferrocarriles, aeronaves y vehiculos terrestres 
destinados al transporte de carga y pasajeros, y 

VII En general, ejercer actividades similares a las anteriores ante situaciones 
que causen o puedan causar riesgos o dafios a la salud de jas personas.
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ARTICULO 119. Corresponde a la Secretaria de Salud y a fos gobiernos de fas 
entidades federativas, en sus respectivos 4mbitos de competencia. 

¥ Desarroliar investigacién permanente y sistematica de los riesgos y dafios que 

para la saiud de la poblacién origme la contaminacién del ambiente, 

Il Vigilar y certificar fa calidad det agua para use y consumo humano, y 

TH Vigilar la seguridad radiolégica para el uso y aprovechamiento de las 

fuentes de radiacién para uso médico, sin peryuicio de la intervencién que corresponda a otras 
autoridades competentes,”” 

La Ley General de Salud es muy clara por lo que respecta a las atuibuciones 

que le competen a la Secretaria de Salud en cuanto a la calidad del agua para uso y consumo 

humano, siendo lo principal la verificacién de la misma, asi como la expedicién de 

disposiciones que sean en beneficio de la salud humana, y no ocasionen dafios por el consumo 

del vital Ifquido que no retina las propiedades que debe conyuntar para su consumo o su 

utilizacién. Un eyemplo claro de fa expedicién de disposiciones lo encontramos en las 
llamadas Bases de Colaboracién para la Prevencién del Célera de fecha 26 de marzo de 1996 

que lievaron a cabo la Secretaria de Salud y la Comisién Nacional del Agua, las cuales sean 
materia de nuestro tema en el siguiente capitulo. 

*Ley General de Salud, Editorial Sista S.A de C.V, edicién mayo de 1997, México, pag. 30.
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2.4 Ley de Aguas Nacionales. 

La Ley de Aguas Nacionales se inscribe en ef marco de la modeinizacion. 
planeacion y programacién de la administracién y del uso eficiente y racional de nuestros 

recursos naturales, y se suma a una tradicién legislativa que se inicia en 1926. Esta ley 
sustituye a la Ley Federal de Aguas, promulgada en 1972. 

El marco fegislativo tiene su fundamento en el Articulo 27 de la Consitucion 
Potitica de los Estados Unidos Mexicanos y reitera, ante todo, el dominio de la nacién sobre 

las aguas, asi como su cardcter de inalienable e imprescriptible. 

Responde, por otra parte, a fas corrientes mas modernas de pensamiento, en las 

que predomina como objetivo hacer un uso eficiente de los recursos natuales -entre ellos el 
agua-, asi como preservar su calidad y cantidad. 

Asi las cosas, este punto constituye un elemento esencial de nuestro tema, ya 

que se trata propiamente a la ley que nos es de mayor utilidad, es por ello que a continuacién 

se hard un andfisis de los preceptos que son de importancia para nuestra investigacién cential, 
mismos que estén consagrados en el Titulo Séptimo de la ley en comento. y que lleva por 

nombre Prevencién y Control de la Contaminacion de las Aguas. 

“ ARTICULO 86.- “La Comisién” tendra a su cargo: 

I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal y los 

servicios necesarios para la preservacién, conservacién y mejoramienta de la calidad del 

agua en Jas cuencas hidrolégicas y acuiferos, de acuerdo con las normas oficiales 

mexicanas respectivas y las condiciones particulares de descarga, en los términos de ley; 

Tl. Formular programas integrales de protecci6n de los recursos 

hidraulicos en cuencas hidrotégicas y acufferos, considerando las relaciones existentes 

entre los usos del suefo y la cantidad y calidad del agua;
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IIL Establecer y vigilar el cummplimiento de las condiciones particulares de 

descarga que deben satisfacer las aguas residuales que se generen en bienes y zonas de 

jurisdicci6n federal; de aguas residuafes vertidas directamente en aguas y bicnes 

nacionales , o en cualquier terreno cuando dichas descargas puedan contaminar ef 

subsuelo o los acuiferos; y en los demas casos previstos en la Ley General del Equilibrio 

Ecol6gico y la Proteccién al Ambiente; 

IV. Autorizar, en su caso, el vertido de aguas residuales en el mar, y en 
coordinacién con la Secretaria de Marina cuando provengan de fuentes méviles 0 
plataformas fijas; 

V. Vigilar, en coordinacién con las demas autoridades competentes, que el 

agua suministrada para consumo humano cumpta con las normas de calidad 

correspondientes, y que ef uso de las aguas residuales cumpla con las normas de calidad 

def agua emitidas para tal efecto; 

VI. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, 

desechos, materiales y sustancias téxicas, y lodos producto de los tratamientos de aguas 

residuales, contaminen las aguas superficiales o del subsuclo y los bienes que sefiala el 

articulo 113; y 

VII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Federacién en materia 

de prevencién y control de la contaminacién del agua y de su fiscalizacién y sancién, en 

fos términos de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, 

salve que corresponda a otra dependencia conforme a la Ley Organica de la 
Administracién Pubtica Federal.” 

Este articulo es el que convierte a la Comisién Nacional det Agua en la 
autoridad en materia de calidad del agua en ef ambito federal, en sustitucién de ja anterior 
Secretaria de Desarrolio Urbano y Ecologia, actualmente Secretaria de Desarrollo Social. la 

cual en materia de agua sdlo conserva facultades de normatividad para descargas de aguas 

residuales y fijacion de la politica respectiva. 

La fraccion III le atribuye a la CNA la facultad de establecer condiciones 

particulares de descarga, que es una posibilidad de caracter excepcional, ya que deben bastar 

las normas generales.
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La fraccién IV precisa con mejor técnica la facultad de autorizar el vertido de 

agua residual al mar, la cual ejerce directamente ta CNA, salvo en el caso de fuentes méviles 

© plataformas marinas en los cuales debe coordinarse con la Secretaria de Marina, 

La fraccién V es importante para evitar que con aguas residuales se puedan 

regar productos agricolas que se consumen crudos, asi como para actuar en prevision de 

enfermedades gastrointestinales, entre otras. 

La fraccién VI permite actuar sobre todo patra evitar que basureros 0 sustancias 

téxicas puedan contaminar el agua. Esto no es obstdculo para que la instalacion y operacién 

de sistemas para la recoleccién, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, 

reciclaje, incineracién y disposicién final de residuos peligrosos, requieran autorizacién de la 

Secretaria de Desarrollo Social. 

La fraccién VI constituye una de las atribuciones mas importantes otorgada a 

la CNA, la le cual permite ejercer directamente las facultades de fiscalizacién y sancién en 

materia de aguas, 

“ARTICULO 87.- “La Comisién” determinara los parametros que 

deberan cumplir las descargas, la capacidad de asimilacién y dilacién de los cuerpos de 

aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, asi como las 

metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedicién de Declaratorias 

de Clasificacién de los Cuerpos de Aguas Nacionales, las cuales se publicaran en el 

Diario Oficial de la Federacién, lo mismo que sus modificactones, para su observancia. 

Las declaratorias contendran: 

I, La delimitacién del cuerpo de agua clasificado; 

Il. Los parAmetres que deberdn cumplir las descargas segiin el cuerpo de 

agua clasificado conforme a tos periodos previstas en el reglamento de esta ley; 

Iff, La capacidad del cuerpo de agua clasificado para diluir y asimilar 

contaminantes, y
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IV. Los limites maximos de descarga de los contaminantes analizados, base 

para fijar las condiciones particulares de descarga.” 

Esta disposicién es sumamente importante, ya que crea una admunistracién 
objetiva para normar y controlar la descarga de aguas residuales, al formular y publicar ta 
clasificacién de los cuerpos de aguas nacionales en funcién de la capacidad para diluir y 

asimilat contaminantes, a partir de la cual se establecen limites maximos y los parémetros que 

deben cumplir las descargas. 

£s muy importante destacar que la clasificacién no es ni puede ser estatica, smo 

que debe ser dindmica, de ahi la importancia de que en este articulo se prevea que se sefialen 

en la clasificacién de las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas. 

Las declaratorias son importantes para las normas oficiales mexicanas en 

materia ecolégica, las condiciones particulares de descarga y para los permisos de descarga de 
aguas residuales. 

“ARTICULO 88,- Las personas fisicas o morales requieren permiso de 

“La Comisién” para descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas 

residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demas bienes nacionales, 

incluyendo aguas marinas, asi como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes 

nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o tos acuiferos. 

“La Comisién” mediante acuerdos de caracter general por cuenca, 

acuifero, zona, localidad o por usos podr4 sustituir el permiso de descarga de aguas 
residuales por un simple aviso, 

EI control de las descargas de aguas residuales a fos sistemas de drenaje o 

alcantarillado de los centros de poblacién, corresponde a los municipios, con el concurso 

de los Estados cuando asi fuere necesario y lo determinen las leyes.” 

Toda persona, del sector privado, del social o del piblico, que descargue aguas 

residuales en aguas nacionales y en general en bienes nacionales, asi como en terrenos que sin 
ser bienes nacionales, con motive de la infiltraci6n puedan contaminar el subsuelo o e} 
acuifero, debe tramitar el permiso respectivo.
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Se prevé [a posibilidad de que en jugares apartados o alejados, come la sierra o 
la selva, o cuando no exista notoriamente riesgo de contaminacién que ho se pueda asimilar o 

diluir por ef cuerpo receptor, en lugar del permiso se efecttie un simple aviso. 

“ARTICULO 89.- “La Comisién”, para otorgar los permisos debera 

tomar en cuenta la clasificacién de los cuerpos de aguas nacionales a que se refiere ef 

articalo 87, las normas oficiales mexicanas correspondientes y Jas condiciones 
particulares que requieran cumplir la descarga, 

“La Comisién” deber4 contestar 3a solicitud de permiso de descarga 

presentada en los términos del reglamento, dentro de fos sesenta dias habiles siguientes a 

su admisién. En caso de que no se conteste dentro de dicho lapso, estando integrado 

debidamente el expediente el solicitante podra efectuar las descargas en tos términos 

solicitados, lo cual no sera obstécule para que “La Comisién” expida el permiso de 
descarga al que se deberd sujetar el permisionario cuando considere que se deben fijar 
condiciones particulares de descarga y requisites distintos a les contenidos en Ja 

solicitud. 

Cuando el vertido 0 descarga de las aguas residuales afecten o puedan 

afectar fuentes de abastecimiento de agua potable o a la salud publica, “La Comisién” lo 
comunicaré a la autoridad competente y dictard ia negativa del permiso correspondiente 

osu inmediata revocacién y, en su ¢aso, la suspensién del suministro det agua en tanto se 

¢liminan estas anomalias. 

Dentro de la administracién objetiva que prevé la Ley de Aguas Naciortales, se 

definen los criterios que deberd tomar en cuenta la autoridad para el otorgamiento de! permiso 
de descarga, los cuales es necesatio delimitar dentro del principio de legalidad, no sélo para 
fundar y motivar el acto, sino también para que se pueda defender el promovente en el caso de 
alguna arbitrariedad, 

Para expedir el permiso se toman en cuenta las normas oficiales, si éstas 
existen y eventualmente si fue el caso de fijar condiciones particulares, que como ya se dijo. 
son de cardcter excepcional. Si no existen normas o condiciones, ello no debe ser un 
impedimento para no expedir el permiso.
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S1 bien en este articulo se prevé una especie de aceptacion tacita de la solicitud 

en caso de no contestar en los 60 dias hdbiles siguientes a la admisién ¢ integracién del 
expediente, ya que se autoriza efectuar la descarga en los términos solicitados, ello no es 

obstdculo para que en cualquier momento se pueda expedir el permiso de descarga y, en su 
caso, tas condiciones particulares a las que se deberd sujetar la misma. 

“ARTICULO 92.- “La Comisién”, en el Ambito de su competencia, podra 

ordenar Ia suspensién de las actividades que den origen a las descargas de aguas 
residuales: 

L Cuando no se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales en 
los términos de esta ley; 

IL. Cuando la calidad de Jas descargas no se sujete a las normas oficiales 

mexicanas correspondientes, a las condiciones particulares de desarga o a lo dispuesto 

en esta ley y su reglamento; 

Til, Cuando se deje de pagar el derecho por el uso 0 aprovechamiento de 

bienes del dominio publico de !a Nacién como cuerpos receptores de las descargas de 
aguas residuales, 0 

IV, Cuando el responsable de la descarga utilice el proceso de dilucién de 

las aguas residuates para tratar de cumplir con tas normas oficiales mexicanas 

respectivas o las condiciones particulares de descarga. 

  

La suspensién sera sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o 

administrativa en que se hubiera podido incurrir. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando exista riesgo de daiio o peligro para la 
poblacién o los ecosistemas, “La Contisi6n” a solicitud de autoridad competente podra 

realizar las acciones y obras necesarias para evitarlo, con cargo a quien resulte 

responsable.”
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Esta disposicién es muy importante ya que en caso de violaciones o 

incumplimiento grave a la ley por parte del permisionario, faculta a la CNA para poder 

ordenar la suspensién de la actividad que de origen a la descarga de agua residual. Esto 
permitird no s6lo ordenar la suspensién de la descarga, sino Ja actividad misma que la or 

es decir, clausurar una planta, establecimiento o la empresa, para que no siga contaminando. 

  

No podia ser de otra manera, ya que de no tener esa facultad, fa contaminacién 

directa a las aguas y bienes nacionales se vuelve indirecta, ya que en caso de continuar las 

actividades se tiene que descargar en algin lado, que puede ser en terrenos o infiltrarse en 
aeuiferos o en los drenajes que finalmente descargan en bienes nacionales. Por lo que el 
problema de fondo no se resuelve sino que sdlo se difiere. 

“ARTICULO 94.- Cuando la paralizacién de una planta de tratamiento de 

aguas residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud o a la seguridad de ja 

poblacién o graves dajios al ecosistema, “La Comisién”, a solicitud de autoridad 

competente y por razones de interés publico, ordenara la suspensién de las actividades 

que originen la desearga y, cuando esto no fuera posible o conveniente, nombraré un 

interventor para que se haga cargo de la administracién y operacién temporal de las 

instituciones de tratamiento de aguas residuales, hasta que se suspendan las actividades 
o se considere superada la gravedad de la descarga. 

Los gastos que dicha intervencién ocasione serin con cargo al titular 0 

titulares del permiso de descarga. 

En caso de no cubrirse dentro de los quince dias habiles siguientes a su 
requerimiento por “La Comisién”, los gastos tendran el cardcter de crédito fiscal para 

su cobro.” 

Una vez hecha una inversion para la construccién de una planta de tratamiento. 

es importante que no se paralice, sobre todo si con ello se pueden generar graves perjuicios a 

la salud o a la seguridad de la poblacién o graves dafios al ecosistema.



65 

En estos casos, por notoria causa de interés o utilidad publica, la autoridad debe 

intervenir para que no se paralice Ja planta. Antes de tomar la medida de administrar la planta 

con cargo al responsable de la descarga, s¢ da la alternativa de que se pudiera ordenar la 

suspensién de !as actividades que dan origen a la descarga, para asi no establecer un costo 

forzado cuando la actividad ya no es rentable. En caso contratio, cuando no es posible o 

conveniente detener las actividades, entonces se asumira la responsabilidad del tratamiento 

por cuenta y orden del responsable de la descarga de agua residual. 

“ARTICULO 96.- En las zonas de riego y en aquellas zonas de 

contaminacién extendida 0 dispersa, el manejo y aplicacién de sustancias que puedan 

contaminar las aguas nacionales superficiales o del subsuelo, deberdn cumplir las 

normas, condiciones y disposiciones que se desprenden de la presente ley y su 

regiamento. 

“La Comisién” promoverd en el ambito de su competencia, las normas © 

disposiciones que se requieran para hacer compatible el uso de los suelos con el de las 

aguas, con el objeto de preservar la calidad de las mismas dentro de un ecosistema, 

cuenca 0 acuifero,”* 

Este articulo es fundamental para poner freno a la contaminacién en el campo 

a través de fertilizantes, pesticidas y de productos quimicos no degradables, que contaminan 

suelos y acufferos, y que a diferencia de la descarga de agua residual proveniente de la 

industria y del uso pablico urbano. 

Asi, se crea una interaccién entre el agua y el desarrollo agricola sostenible, 

debiendo dar una alta prioridad a la adopcién de medidas oportunas para la conservacién del 

suelo y del agua. Se trata de aumentar la produccién y productividad, sin destruir los recursos. 

Si bien es cierto que se ha prestado atencién a la calidad del agua para uso agricola, también 

ha existido cierto descuido en Jas repercusiones de las actividades agricolas sobre la calidad 

del agua. 

  

Ley de Aguas Nacionales, Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos, México 1992, pags 49-53.
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Con respecto a este precepto juridico, ef maestro Urbano Farias seftala “esta 

disposicién prevé que no slo se podran emitir las normas oficiales mexicanas, sino que la 

CNA puede establecer condiciones particulares de descarga ¢ incluso norma: o tomar las 

acciones necesarias a través de los permisos de descarga, las normas hidrdulicas y las 

disposiciones reglamentarias en las que interviene. 

Por primera vez se acepta tegalmente Ia interaccién que existe entre suelo y 

agua abriendo la posibitidad de preservar la cantidad y calidad del agua.”” 

  

"Derecho Mexicano de Aguas Nacionales, Editorial Porrda, primera edicién, México, 1994, pag. 135
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2.5 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, se inscribe, al igual que la 

propia Ley dentro del marco de modernizacién legislativa del sector hidraulico del pais, y por 
Jo tanto, al igual que la ley que regula, encierra un gran sentido social elaborado para el 
usuario, con un lenguaje sencillo y practico, que permiten dar certeza juridica al piblico y una 
mejor observancia de las disposiciones de Ia ley. 

Es asi, que a continuacién se enmarcan los preceptos juridicos que para efectos 

de nuestro andlisis son de utilidad, los cuales se encierran dentro del Titulo Séptimo del 
Reglamento en cuestién, denominado, al igual que Ja ley de la materia Prevencién y Control 
de la Contaminacién de las Aguas. 

“ARTICULO 133.- Para los efectos de las fracciones IV, V y VII, del 

articulo 86 de ta “Ley”, “La Comisién” ejercerd las facultades que corresponden a la 

autoridad federal en materia de prevencién y control de la contaminacién del agua, 
conforme a lo establecido en la propia “Ley” y en este “Reglamento”, asi como en la Ley 

General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, excepto aquellas que 
conforme a la Ley Orgtnica de la Administracién Publica Federal y otras disposiciones 
legales, estén atribuidas a otra dependencia,” 

Este articulo viene a ser un sostén del articulo 86 de la Ley de Aguas 
Nacionales, y sirve para reafirmar la facultad de la Comisién Nacional del Agua, que como 
autoridad federal ejerce las funciones y actividades necesarias para prevenir la contaminacién 

del agua, siempre que no estén expresamente delegadas a otra dependencia 

“ARTICULO 134,- Las personas fisicas o morales que exploten, usen o 

aprovechen aguas en cualquier uso 0 actividad, estan obligadas, bajo su responsabilidad 

y en los términos de ley, a realizar las medidas necesarias para prevenir su 

contaminacién y en su caso para reintegrarlas en condiciones adecuadas, a fin de 

permitir su utilizacién posterior en otras actividades 0 usos y mantener ef equilibrio de 

Jos ecosistemas.” 

Este precepto establece una obligacién para fas personas fisicas y morales que 
exploten, usen o aprovechen aguas, consistente en prevenir por ellas mismas su 

contaminacién, ello bajo su responsabilidad y en términos de ley.
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“ARTICULO 137.- Es responsabilidad de los usuarios del agua y de todos 

fos concesionarios a que se refiere el Capitulo JI, det Titulo Sexto de la “Ley”, incluidas 

las unidades y So distritos de riego, cumplir con tas normas oficiales mexicanas y en su 

caso con las demas condiciones particulares de descarga, para la prevencién y control] de 

fa contaminacién extendida o dispersa que resulte del manejo y aplicacién de 

substancias que puedan contaminar la calidad de las aguas nacionales y de los cuerpos 

receptores, 

“La Comisién” promovera y realizar4, en su caso, las acciones y medidas 

necesarias, y se coordinara con las autoridades competentes para la expedicién de 

normas oficiales mexicanas que se requieran para hacer compatible el uso del suelo con 

Jos objetives de prevencién y control de a contaminacién de las aguas y bienes 

nacionales. En la fijacién de normas oficiales mexicanas para el uso def suelo, que 
puedan afectar aguas nacionales, se debera recabar la opinién téenica de “La 
Comisién”, 

Se sefiala una obligacién para Ios usuarios del agua y fos concesionarios, 
incluyendo las unidades y los distritos de riego a sujetarse a las normas oficiales mexicanas, 
con el fin de prevenir y controlar la buena calidad del agua. 

“ARTICULO 140.- Para deterntinar las condiciones particulares de 

descarga, “La Comisién” tomara en cuenta los pard4metros y limites maximos 

permisibles contenidos en !as normas oficiales mexicanas que emitan las autoridades 

competentes en materia de descargas de aguas residuales y para el tratamiento de agua 

para uso o consumo humano, asi como los pardmetros y limites maximos que deriven de 
las Declaratorias de Clasificacién de los Cuerpos de Aguas Nacionales que se publiquen 
en los términos del articulo 87 de la “Ley”. 

Asimismo, para determinar las condiciones particulares de descarga, “La 

Comisién” tomara en cuenta los derechos de terceres para explotar, usar o aprovechar 

las aguas nacionales del cuerpo receptor de que se trate, las restricciones que imponga la 

programacién hidraulica aprobada en los términos de la “Ley” y el “Reglamento” y las 
demas consideraciones de interés publico o de salubridad general que, debidamente 

fundadas y motivadas, emitan las autoridades competentes y que establezcan 

restrieciones adicionates para la descarga de aguas residuales en fos cuerpos receptores a 
que se refiere la “Ley”.
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Facultad de la Comisién Nacional de} Agua para determinar las condiciones de 

descarga, asi como los parametros y limites permisibles, tomando como base las normas 
oficiales mexicanas que emitan las autoridades competentes. 

“ARTICULO 151.- Se prohibe depositar, en los cuerpos receptores y zonas 

federales, basura, materiales, lodos provenientcs del tratamiento de desearga de aguas 

residuales y dems desechos o residues que por efecto de disolucién 0 arrastre, 

contaminen las aguas de Jos cuerpos receptores, asf como aquellos desechos o residuos 

considerados peligrosos en las normas oficiales mexicanas respectivas.” 

Establece una prohibicién para arrojar objetos, substancias o desechos 
considerados como peligrosos, y que puedan contaminar las aguas, contraviniendo asi las 
normas oficiales mexicanas respectivas. 

*ARTICULO 152.- Para efectos de la fraccién V, del articulo 86 de la 
“Ley”, se incluyen en las aguas para uso y consumo humano, las que se suministren a 

través de servicios publicos sujetos al cumplimiento de las normas de potabilidad de 
cualquier tipo y forma. 

Los responsables de los sistemas publicos de abastecimiento de agua 

potable a las poblaciones o a las colonias y fraccionamientos, en los términos de una 
concesiéu o asignacién expedida por “La Comisién”, estan obligados a contar con los 

dispositivos de desinfeccién conforme a las normas oficiales mexicanas 

correspondientes.” 

Se hace una inclusién en las aguas de uso y consumo humano, consistente en 

aquella que se suministra mediante servicio publico, a cuyos responsables se les exhorta a 

cumplir con los desinfectantes necesarios, en beneficio de la poblacién de las colonias a las 

que se suministra el agua. 

“ARTICULO 154. “La Comisién”, en el dmbito de su competencia, 
realizard un monitorco sistematico y permanente de la calidad de las aguas nacionales 

continentales, y estableceré y mantendré actualizado el sistema nacional de informacién 
de Ja calidad del agua a partir de: 

1. Los estudios y el monitoreo de la calidad de las aguas continentales y marinas, que se 

Heven a cabo en los términos previstos en la “Ley” y el presente “Reglamento”;
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IL. El inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales, y 

III. El inventario nacional de descargas de aguas residuales que Ievara “La Comisién”. 

En los casos de aguas de jurisdiccién local, “La Comisién” se coordinara 

con las autoridades de los estados y municipios.” 

Este articulo establece una facultad de la Comisién Nacional del Agua para 

mantener un monitoreo sistematico, con el fin de verificar la calidad de !as aguas nacionales. 

La Comisién referida para Hevar a cabo estas funciones en los estados, deberd hacerlo en 

coadyuvancia con fas autoridades de fas propias entidades y fas de los municipios. 

“ARTICULO 156.- Con et objeto de apoyar ta prevencién y control de la 
contaminacién del agua, “la Comisién” podra: 

I. Promover ante Jas autoridades educativas, la incorporacién de programas educativos 

para orientar sobre la prevencién y control de la contaminacién del agua y su 

aprovechamiento racional; 

IL. Fomentar que las asociaciones, colegios de profesionistas y camaras de la Industria y 
el comercio, asf como otros organismos afines, orienten a sus miembros sobre ¢l uso de 

métodos y tecnologias que reduzcan 1a contaminacién del agua y aseguren su 

aprovechamiento racional, y 

Wil, Apoyar estudios e investigaciones encaminados a generar conocimientos y 

tecnologfas que permitan la prevencién y control de la contaminacién del agua y su 

aprovechamiento racional.”” 

Este precepto establece una facultad de la Comisién Nacional del Agua para 
poner en marcha diversos programas ante autoridades educativas, asociaciones, colegios de 

profesionistas, cdémaras de industria y comercio, con la finalidad de apoyar la prevencién y 
control de fa contaminacién del agua. 

  

"Reglamento de la Ley de Aguas Nacionates, Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
México 1997, pags. 135-144.
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2.6 Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente. 

Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitucién Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de preservacién y restauracién del equilibrio ecolégico, 
asi como Ia proteccién al ambiente; teniendo asi, dentro de sus disposiciones bases para la 
prevencién y control de la contaminacién del agua, por lo cual es de nuestro interés retomar 

lo establecido por esta ley, estando integradas tales disposiciones dentro de su Capituto ISI, 
denominado Prevencién y Control de la Contaminacién del Agua y de los Ecosistemas 

Acuiticos. 

“ARTICULO 117. Para la prevencién y contro! de Ja contaminacién del 

agua se consideraran los siguientes criterios: 

IE La prevencién y control de la contaminacién del agua, es fundamental para evitar 

que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del pais; 

IL. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir ja contaminacién de rios, cuencas, 

vasos, aguas marinas y demas depdsitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del 

subsuelo; 

HL El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 
contaminacién, conileva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para 
reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilizaci6n en otras actividades y para 

mantener ef equilibrio de los ecosistemas; 

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su 

descarga en rios, cuencas, vases, aguas marinas y demas depésitos o corrientes de agua, 

incluyendo las aguas del subsuelo, y 

V. La participacién y corresponsabilidad de la sociedad es condicién indispensable para 

evitar la contaminacién del agua.”
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Este atticulo establece algunos criterios que se deben considerar para prevenir y 

controlar la contaminacién del agua, de entre los cuales destacan, que la obligacién de curdar 

el vital liquido, ya no sdlo se le delega totalmente al Estado, sino tambien a la sociedad: el 

tratamiento de las aguas residuales para que tenga las condiciones adecuadas paia su 

utilizacion en otras actividades. 

“ARTICULO 118, Los criterios para la prevencién y control de la 

contaminacién del agua ser4n considerados en: 

I. La expedicién de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposicién de 

aguas residuales, para evitar riesgos y dafios a 1a salud ptiblica; 

TI. La formulacién de las normas oficiales mexicanas que debera satisfacer el 

tratamiento del agua para ef uso y consumo humano, asi como para la infiltracion y 

descarga de aguas residuates en cuerpos receptores considerados aguas nacionales; 

Hi. Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para entrega de agua en bloque a los 

sistemtas ususarios, 0 a usuarios, especialmente en lo que se reficre a la determinacién de 

Jos sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban instalarse; 

IV. El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en términos de la 

Ley de Aguas Nacionales; 

V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban 

obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en general los usuarios de 

Jas aguas propfedad de la nacién, para infiltrar aguas residuales en tos terrenos, o para 

descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los alcantarillados de las 

poblaciones; 

VI. La organizacién, direccién y reglamentacién de los trabajos de hidrologia en 

cuencas, cauces y dlveos de aguas nacionales, superficiales y subterraneas, y 

VIL. La clasificacién de cuerpos receptores de desearga de aguas residuales, de acuerdo 

a su capacidad de asimilacién o dilucién y la carga contaminante que éstos puedan 

vecibir.”
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Sefiata este precepto que los criterios mencionados anteriormente, son 

importantes, entre otras cosas, para evitar riesgos o dafios en la salud de las personas, la 

formulacién de las normas oficiales mexicanas; los convenios del Ejecutivo Federal para 

tratamiento de las aguas residuales; la reglamentaci6n, direccién y organizacién de trabajo de 

hidrologia en las fuentes de abastecimiento de agua 

“ARTICULO 119, La Secretaria expedira Jas normas oficiales mexicanas 

que se requieran para prevenir y controlar la contaminacién de las aguas nacionales, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las 

demas disposiciones que resulten aplicables.” 

Este precepto legal es el fundamento juridico para que 1a Secretaria del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca pueda expedir normas oficiales mexicanas en materia 
de prevencién y control de la contaminacién del agua. 

“ARTICULO 119 BIS. En materia de prevencién y contro! de la 
contaminacibn del agua, corresponde a los gobiernas de los Estados y de tos Municipios, 

por si o a través de sus organismos publicos que administren el agua, asi como al del 

Distrito Federal, de conformidad con la distribucién de competencias establecida en esta 

Ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la materia: 

I. El control de tas descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y 

alcantarillados 

IL. La vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes, asi como requerir a 
quienes gencren descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalacién de 

sistemas de tratamiento, 

IIL. Determinar cf monto de los derechos correspondientes para que el municipio o 

autoridad estatal respectiva, pueda Hevar a cabo el tratamiento necesario, y en sus caso, 

proceder a la imposicién de las sanciones a que haya lugar, y 

IV. Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado que administren, et que seré integrado al registro nacional de descargas a 

cargo de la Secretaria.”
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Sefiala este precepto la obligacién a los gobiernos de los Estados y Municipios, 
asi como at del Distrito Federal, de vigilar, conforme a sus leyes, el cumplimiento de fas 
notmas oficiales mexicanas correspondientes; el control de las descargas de aguas residuales. 
todo ello con el fin de controlar fa calidad del agua, suministrada. 

“ARTICULO 120. Para evitar la contaminacién del agua, quedan sujetos a 

regulacién Federal o lecal: 

1. Las descargas de origen industrial; 

UL. Las descargas de origen municipal y su mezela incontrolada con otras descargas; 

IIL, Las descargas derivadas de actividades agropecuarias; 

IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en Jas actividades de 

extraccién de recursos no renovables; 

V. La aplicacién de plaguicidas, fertilizantes y sustancias téxicas; 

VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuiferos, y 

VII. El vertimiento de residuos sétidos, materiales peligresos y lodos provenientes del 

tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua.” 

Esta disposicién juridica establece un listado acerca de las actividades que 
deben ser estrictamente reguladas por las autoridades federales, o las estatales o municipaies, 

segtin sea el caso, para verificar que se cumplan los lineamientos requeridos por las normas 

oficiales mexicanas en materia de calidad del agua.
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“ARTICULO 121. No podran descargarse o infiltrarse en cualquier 

cucrpo © corriente de agua o en suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan 

contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorizacién de la autoridad 

Federal, o de fa autoridad local en los casos de descargas en aguas de jurisdiccién local 0 

a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de poblacién.” 

Se establece una prohibicién para descargar aguas residuales que puedan 
contaminar fuentes de abastecimiento de agua, cuando esas descargas no rednan los requisitos 

a que nos referimos en el punto anterior y que son sefialados en la Ley de Aguas Nacionales, 
es decir, permiso de autorizacién, tratamiento previo, entre otras cosas. 

“ARTICULO 122, Las aguas residuales provenientes de usos publicos 

urbanos y las de usos industriales 0 agropecuarios que se descarguen en los sistemas de 

drenaje y alcantaritlado de las poblaciones o en Jas cuencas, rios, cauces, vasos y demas 
depésitos o corrientes de agua, asi como las que por cualquier medio se infiltren en el 

subsuelo, y en general, las que se derramen en les suelos, deberdn reunir fas condiciones 
necesarias para prevenir: 

I. Contaminacién de los cuerpos receptores; 

IL, Interferencias en los procesos de depuracién de las aguas, y 

IIL. Trastornos, impedimentos 0 alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el 

funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidraulica en tas cuencas, 

cauces, vasos, mantos, acuiferos y demas depésitos de propiedad nacional, asi come de 
los sistemas de alcantarillado,” 

Este articulo establece una obligacién para las descargas de aguas residuales 
que se coloquen en fos supuestos que concretamente sefiala el precepto en comento, para que 

cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan para lograr con satisfaccién, 
principalmente no contaminar los cuerpos receptores, permitir adecuadamente el 

foncionamiento de los sistemas, entre otras cuestiones.
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“ARTICULO 124, Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar 

fuentes de abastecimiento de agua, la Secretaria lo comunicara a Ja Secretaria de Salud 

y negaré el permiso 0 autorizacién correspondiente, o revocard, y en su caso, ordenara 

Ja suspensién del sumtinistro.” 

Esta disposicién juridica establece una facultad a la Secretaiia del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para que, después de efectuar lo referente a verificar la 

calidad del agua determinare que las descargas de aguas residuales no cumplan con los 

requisitos de las normas oficiales mexicanas, y estas puedan afectar la salud, la Secretaria en 

referencia podré negar o revocar el permiso, ademas de esto, es una obligacién de la misma 

dependencia, cuando se esté en el supuesto previsto, comunicarlo a la Secretaria de Salud para 

que esta tome las medidas que a su vez estime pertinentes. 

“ARTICULO 132. La Secretaria se coordinard con las Sccretarias de 

Marina, de Energia, de Salud y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que 

dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en Ia prevencién y control de la 

contaminacién del medio marino, asi como en la preservacién y restauracién del 

equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la presente Ley, en la Ley 

de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar, las convenciones internacionales de que 

México forma parte y las demas disposiciones aplicables.” 

Este articulo sefiala, lo que como ya se hizo referencia en paginas anteriores es 

importantisimo, la coordinacién de autoridades federales para un mejor trabajo en la 

consecucién del objetivo, que en este caso es la prevencién y control de la contaminacién del 

agua. 

“ARTICULO 133. La Secretaria, con la participacién que en su caso 

corresponda a la Secretaria de Salud conforme a otros ordenamientos legales, realizaré 

un sistematico y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para determinar la 

presencia de contaminantes 0 exceso de desechos orgénicos y aplicar las medidas que 

procedan. En los casos de aguas de jurisdiccién local se coordinara con las autoridades 

de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.”"' 

Es una facultad de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca, para que en coordinacion con la Secretaria de Salud realicen un monitoreo permanente 

para verificar la calidad del agua, para que en caso de existir contaminantes se lleven a cabo 

medidas necesarias para que ese problema no tenga repercusién en Ja salud de las personas. 

  

"Ley General de! Equilibrio Ecolgico y la Proteccién al Ambiente, Editorial Sista S A de C.Y, edicién marzo 

de 1997, pags 98-107.
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2.7 Regtamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal. 

Para continuar con nuestro marco juridico, haremos referencia acerca de la 
regulacion juridica en materia de agua que actualmente existe en el Distrito Federal, que como 
todos sabemos es una de las ciudades, o quizé Ja ciudad mds importante de nuestro territorio 

hoy en dia, es por ello que consideramos que merece una mencidn particular, ya que a veces 

acusa diversos problemas en cuanto al suministro del vital liquido, debido a que en ocasiones 
existe escasez del agua, trayendo consigo este problema, que en estas circunstancias muchas 

de las veces se use agua que no retina las condiciones necesarias, es decir, que esté 
contaminada, lo cual ocasiona perjuicios a la salud de las personas. 

“Articulo 40.- Corresponde al Departamento: 

I. Construir, autorizar la construccién y supervisar las obras requeridas por nuestra 

ciudad para el adecuado y suficiente suministro de agua potable hacia la poblacién, para 

el] tratamiento y distribucién de) agua residual, la construccién de obras de drenaje y 

alcantarillado de los sistemas de captacién de agua pluvial, asi como también para 

mejorar las tecnologias vinculadas con el tratamiento de agua a fin de garantizar la mas 

alta calidad. 

i. Operar, conservar, mantener, controlar y vigilar el funcionamiento de los sistemas de 

aprovisionamiento y distribucién de agua potable, de agua residual tratada, de 

alcantarillado y drenaje, asi como la distribucién y uso de las aguas pluviales y de 
manantiales;0 

TH Proyectar, ejecutar y supervisar las obras necesarias para controlar las 

inandaciones, asi como los hundimientos y movimientos de suelos cuando éstos sean de 

origen hidraulicos 

IV. Fijar las especificaciones a que deberdn sujetarse las obras y servicios hidrauticos a 

cargo del Departamento y de los usuarios; 

Vv. Aplicar las Normas Técnicas Ecolégicas que expidan las autoridades 
correspondientes para regular la calidad del agua potable;
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VI. Proteger el equilibrio ecolégico, calidad del agua, sanidad de los depésitos naturales, 

manantiales, cauces de agua, presas y represas bajo el dominio de} Estado; 

VII. Aplicar las Normas Técnicas Ecolégicas que expidan Jas autoridades 

correspondientes, para regular las descargas de agua al sistema de atcantarillado y 

drenaje del Distrito Federal; 

VIIL, Establecer y desarroliar la politica de reutilizacién del agua en el Distrito Federal, 

en coordinacién con 1a Comisién Nacional del Agua; 

1X. Implantar y operar sistemas de tratamiento de aguas residuales de conformidad con 

las Normas Técnicas Ecolégicas aplicabtes; 

X. Promover y ejecutar programas especificos que apoyen et uso responsable y eficiente 

del agua en el Distrito Federals 

XI. Celebrar acuerdos o convenios con las autoridades estatales o municipales de la zona 

conurbada, tendientes a lograr una coordinacién integral en materia de aguas; 

XI. Concertar con fos medios de comunicacién masiva y con los sectores social y 

privado, la realizacién de campafias para el ahorro del agua. En dichas campaiias, 

podra participar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; 

XIIL Determinar e imponer las sanciones a que se hagan acreedores os usuarios por et 

desperdicio; mal uso del agua, de la infraestructura del agua potable, del agua residual 

tratada y su sistema, del alcantarillado y el drenaje, en los términes del presente 

Reglamento, y 

XIV, Las demas que en la materia le otorguen otras disposiciones juridicas aplicables; 

Estas atribuciones y funciones se ejercerén por el Departamento, por 

conducto de las Unidades Administrativas que seiiate su Ley Organica y Reglamento 

Interior.
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Articulo 51.- Para hacer uso del agua extraida de un pozo se debera contar 
con la autorizacién expedida por la autoridad sanitaria en el Distrito Federal y por la 

Comisién Nacional det Agua. 

Articulo 60.- Ei Departamento deberd rescatar, sanear, proteger y 

construir las instalaciones necesarias para aprovechar las aguas de los manantiales y las 

pluviates que circulan por barrancas y cauces naturales. 

Articulo 61.- Queda prohibido que los desechos sdlidos o liquides producto 

de fos procesos industriales u otros se climinen por la red de drenaje o sean vertidos en 

rios, manantiales, arroyos, acueductos, corrtentes o canales. En todo caso deberan ser 

tratadas y cumplir con la normatividad ecolégica. 

En las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales 6 de manantial 

cercanos a zonas habitacionales, el Departamento debera construir a ambos lados del 

cauce, un sistema de drenaje para evitar que se contaminen con aguas residuales. 

Articulo 62.- Serén materia de tratamiento, las aguas residuales de origen 

doméstico e industrial y las pluviales que se transporten en suspensién materia organica 

oinorgdnica, con el fin de incrementar y diversificar su aprovechamiento, 

Articulo 63.- Todas las obras y acciones inherentes a la captacién, 
conduccién y distribucién del agua residual tratada en el Distrito Federal, se realizaran 

de acuerdo con los elementos, estructuras, equipo, procesos y controles que sefiale et 

Departamento. 

Articulo 74.- Las plantas de tratamiento de aguas residuales, deberan 

contar con un laboratorio para cl control de la calidad fisica, quimica y biolégica del 
agua tratada que se produzca, conforme a fo que establezcan las Normas Técnicas 

Ecolégicas y Sanitarias aplicables.”” 

  

*Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de fa 
Federacién el 25 de enero de 1990.
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Asi las cosas, acabamos de presentar los preceptos juridicos considerados de 
mayor importancia, sobre todo, porque son el fundamento para que el Departamento de! 
Distrito Federal fleve a cabo una serie de procedimientos para poder lograr todos y cada uno 
de los objetivos del Programa de Uso Eficiente del Agua (referida en el capitulo anterior); asi 
también, este Reglamento establece una serie de situaciones que son de relevancia. como es el 
caso en que cuando se Hegue a presentar escasez de agua potable, en particular en el uso 
doméstico, se podra abastecer por medio de carros tanque, entendiendo como tal “aquel 
vehiculo acondicionado para el transporte de agua, siempre y cuando redna las 
condiciones de higiene necesarias para tal efecto.” 

Otro de tos aspectos importantes, son tas obligaciones que se le delegan al 

Departamento del Distrito Federal para la preservacién de la calidad del agua, para lo cual se 
debera coordinar basicamente con la Comisién Nacional del Agua, con el fin de lograr el 
citado objetivo. Un ejemplo de ello lo encontramos en {a autorizacién sanitaria que ambas 
dependencias deben otorgar para hacer uso del agua extraida de un pozo. 

De la misma manera, es de destacarse las facultades que el Departamento del 
Distrito Federal tiene para verificar que el tratamiento de las aguas residuales cumpla con tos 
tequisitos necesarios para ello, como lo es que las plantas de tratamiento cuenten con un 
laboratorio para el control de la calidad fisica, quimica y bioldgica del agua, para que asi 
exista una mayor seguridad en ef uso de esa agua tratada para otras actividades, y ello 
conlleve a un menor indice de probabilidades de que se esté ante la presencia de agua 
contaminada. 

  

“Brafles, Rail, Manuat de Derecho Ambiental Mexicano, Editorial Fondo de Cultura Econémica, primera 
edicién, México 1994, pags. $44.
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2.8 Ley de Salud para e) Distrito Federal. 

Para concluir nuestro marco juridico, es importante enmarcar los preceptes 
legales que se sefialen en la Ley en referencia, y concretamente en su Capitulo VII, 
denominado Del Agua Potable y Alcantariflado, ya que en él se establecen una serie de 
disposiciones que son dignas de tomarse en cuenta para proteccién de la salud publica en 
materia de agua para uso y consumo humano. 

“Articulo 44,- Corresponde al Departamento aprobar los proyectos y 
sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, para lo cual ordenard el 
andlisis periédico sobre ta potabilidad de las aguas. 

Articulo 45.- En las Sreas del Distrito Federal en que se carezea del sistema 
de agua potable y aleantarillado, deberan protegerse las fuentes de abastecimiento para 
prevenir su contaminaci6n conforme a las normas técnicas correspondientes. 

Articulo 47.- Queda prohibida la descarga de aguas residuales 0 de 
contaminantes en cualquier cuerpo de agua superficial o subterrdnea, cuando éstas se 
destinen para usos 0 consumos humanos. 

Los usuarios que aprovechen en su servicio aguas que posteriormente 
seran utilizadas para uso 0 consumo de la poblacién, estarén obligados a darles el 
tratamiento correspondiente a fin de evitar riesgos para la salud humana. 

Articalo 48.- Queda prohibido que los desechos  liquidos que conduzcan 
los cafios sean vertides en ries, arroyos, acueductos, corrientes 9 canales por donde 
fluyan aguas destinadas al consumo humano, en todo caso deber4n ser tratados y 
cumplir con las disposiciones legates en materia de contaminacién.”"* 

  

“Ley de Salud para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacign el 15 de enero de 1987
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De los articulos anteriores se desprende que el Departamento del Distrito 

Federal debe de ser una autoridad importantisima en la prevencién de fa contaminacién det 
agua, concretamente hablando en el Distrito Federal, ya que como se observs se establecen 

una serie de obligaciones que deberd Ifevar a cabo, asf como vattas prohibiciones que deberé 
hacer cumplir, por lo que el Jefe del Departamento del Distrito Federal, para lograrlo. se 
deberé coordinar con todos y cada uno de los delegados politicos con e} fin de atacar este 
grave problema, para que asi, ellos a su vez pongan en marcha dentro de sus jurisdicciones 
respectivas la aplicacién de las disposiciones referidas, lo cual representa en el papel una tarea 
dificil, debido a que es !a ciudad con mayor indice de poblacién, sin embargo no es imposible 
de poder lograrse, simplemente es cuestién de trabajar y de querer hacerlo, ya que una 
negligencia de su parte puede ocasionar graves dafios en la salud de las personas, 0 quizd 
hasta repercutir con su existencia.



CAPITULO III 

PREVENCION Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACION DE AGUA PARA USO 

Y CONSUMO HUMANO
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3.1 Atribuciones de la Comisién Nacional del Agua. 

Con el propésito de lograr una distribucién adecuada y un uso effciente y 
equitativo del agua, para atender las necesidades sociales, econémicas y de equilibrio 
ecolégico, se requiere de una administracién integral del recurso y el cuidado de la 
conservacién de su calidad, Para tales efectos, !a Comisién Nacional del Agua, es la autoridad 
sobre !a materia que dentro del marco legal existente, fija los criterios y lineamientos que 
permiten la unidad y congruencia de los programas y acciones del gobiemo federal en materia 
de aguas, asi como establece y en su caso propone, las bases para la coordinacién de acciones 
de las unidades administrativas e instituciones pitblicas que desempefian funciones 
relacionadas con el agua. 

Por lo anterior, y a fin de avanzar en la prevencién y control de la 
contaminacién de las aguas el 1° de diciembre de 1992 se publicé en el Diario Oficial de la 
Federacién la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento el 12 de enero de 1994, con el 
objeto de regular la explotacién, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su 

distribucién y control, asi como 1a preservacién de su calidad y cantidad para tograr buen 

desarrollo integral sustentable, conforme a las disposiciones establecidas en el parrafo quinto 
del articulo 27 de la Constitucién General de la Repiiblica, en la cual regula que corresponden 
a la nacién todas las comprendidas dentro de los limites del territorio nacional de la cual se 
desprende el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales que, como se sefialé en el capitulo 

anterior, se inscribe en el marco de la modernizacién legislativa del sector hidraulico del pais. 

Conviene resaltar que las disposiciones de la Ley de Aguas Nactonales son 
aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo y a los bienes 
nacionales inherentes. Asimismo, que se declara de utilidad publica la proteccién. 
mejoramiento y conservacién de cuencas, acuiferos, cauces, vasos y demds depdsitos de 

propiedad nacional, asi como la instalacién de plantas de tratamiento de aguas residuales y la 
ejecucién de medidas para ef uso de las citadas aguas, y la construccién de obras de 
prevencién y control de la contaminacién de! agua. 

Por otra parte, en el Titulo Séptimo de la propia Ley, denommnado “Prevencién 
y Control de fa Contaminacién de las Aguas” (analizado en el capitulo anterior). se establece 

que ia Comision Nacional del Agua tendré a su cargo:



85 

- Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga. 

- Autorizar, en su caso, el vertido de Jas aguas residuales en el mar, y en coordinacién con la 

Secretaria de Marina, cuando provengan de fuentes méviles 0 plataformas fijas 

- Vigilar, en coordinacién con las demés autoridades competentes, que el agua suministrada 
para consumo humano cumpla con las normas de calidad correspondientes, y que el uso de las 
aguas residuales cumpla con las normas de calidad emitidas para tal efecto. 

- Promover 0 realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y 
sustancias téxicas, y lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, contaminen las 
aguas superficiales o del subsuelo y los bienes inherentes. 

Una medida de contro! de la contaminacién, es la consistente en la obligacién 
que tienen !as personas fisicas o morales de contar con permiso para descargar aguas 
residuales, en forma permanente, intermitente o fortuita, en cuerpos receptores de propiedad 

nacional o deméas bienes, incluyendo aguas marinas, asi como cuando se infiltren en terrenos 
que puedan contaminar el subsuelo o los acuiferos. 

La Comisién Nacional del Agua, podré ordenar la suspension de las actividades 
que den origen a las descargas de aguas residuales: 

I, Cuando no se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales. 

I. Cuando la calidad de las descargas no se sujete a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes o a las condiciones particulares de descarga. 

MIL Cuando se deje de pagar el derecho por ef uso 0 aprovechamrente de brenes del dominio 

ptblico de la Nacién como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales 

IV. Cuando el responsable de la descarga utilice el proceso de dilucién de las aguas residuales 
para tratar de cumplir con las normas oficiales mexicanas 0 con las condiciones particulares 
de descarga.
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La suspensién serd sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa en que se hubiera podido ineurtir. 

Por otra parte, la propia Comisién, en ef Ambito de fa competencia federal, 
realizara la inspeccién o fiscalizacién de las descargas de aguas residuales con el objeto de 
verificar el cumplimiento de la Ley. Los resultados de la citada inspeccidn o fiscalizacién. se 
haran constar en acta circunstanciada, produciran todos los efectos legales y podrén servir de 
base para que se apliquen las sanciones respectivas previstas en la Ley. 

La vigilancia, inspeccién y muestreo que lleva a cabo la Comisién Nacional del 
Agua, para prevenir y controlar la contaminacién de las aguas, se sustenta en las siguientes 
acciones: 

Visitas de inspeccién a descargas de aguas residuales 

En virtud de que la contaminacién se origina fundamentalmente por las 
descargas de aguas residuales y desechos provenientes de instalaciones industtiates, 
municipales y de servicios que vierten a los cuerpos receptores de propiedad nacional. asi 
como por el uso indiscriminado de plaguicidas y pesticidas. Por ello, es imprescindible su 
prevencién y control, mediante la vigilancia, inspeccién y muestreo para verificar el 
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, normas oficiales mexicanas y 
condiciones particulares de descarga, a fin de garantizar que tenga la calidad necesaria para 
los diferentes usos a que se destina. 

Visitas de inspeccién a sistemas de agua para uso y consumo humano 

A fin de garantizar que las aguas que se suministran a la poblacién cumplan 
con las condiciones de calidad establecidas y propiciar con ello la disminucién de 
enfermedades gastrointestinales por consumo de agua contaminada, se Ilevan a cabo visitas de 
inspeccién y muestreo a sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, con 
objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones juridicas y normas oficiales 
mexicanas, imponiendo en su caso las sancionés correspondientes.
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Visitas de inspeccién a superficies con cultivos restringidos regados con aguas 
residyales 

Afin de que no sean utilizadas aguas contaminadas en el riego de hortalizas que 
se consumen crudas, se realiza el procedimiento de vigilancia, inspeccién y muestreo a 
superficies con cultivos restringidos regados con aguas residuales, con objeto de verificar ef 
cumplimiento de las disposiciones juridicas y normas oficiales mexicanas relativas a la 
explotacién, uso o aprovechamiento de aguas nacionales residuales para este fin, aplicando en 
su caso las sanciones correspondientes, asi como promover en coordinacién con la Secretaria 
de Salud, la destruccién de fos cultivos para evitar la posible afectacién a Ta salud péblica, 
conforme a los compromisos establecidos con la citada dependencia en las Bases de 
Colaboracién suscritas el 26 de marzo de 1996, mismas que seran referidas en paginas 
posteriores. 

Para el muestreo que se ileva a cabo en aguas blancas y residuales, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de calidad y 
de las condiciones particulares de descarga, es necesario tener los resultados de anélisis en un 
marco de legalidad para demostrar cabalmente el grado de contaminacién de tas aguas. por 
ello las muestras deben ser enviadas a laboratorios de pruebas acreditados, los cuales tienen 
reconocimiento mediante un certificado que expide el Sistema Nacional de Acreditamiento de 
Laboratorios de Pruebas (SINALP), dependiente de 1a Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFIT). En México se ered en 1985 el SINALP, para otorgar el reconocimiento 
oficial del gobierno mexicano a aquellos laboratorios que estén en capacidad de realizar 
pruebas con conflabilidad técnica. 

Los laboratorios que reciben el acreditamiento, obtienen en forma automatica la 
aceptacién formal y legal acerca de su competencia para otorgar servicios de prueba a quien lo 
solicite. El reconocimiento se da a los laboratorios que en forma voluntaria solicitan ser 
evaluados y que cumplen con una serie predeterminada de requisitos en cuanto a’ 
organizacién personal, equipamiento, catibracién, control interno de calidad y seguridad. Un 
laboratorio no acreditado a pesar de que cuente con los mejores recursos de prueba, con las 
mejores instalaciones y con el personal altamente capacitado, no puede emitir certificados de 
calidad de los productos de prueba, referidos éstos a la cadena de trazabilidad que se establece 
con el acreditamiento, 

  

Las accicnes de vigilancia, inspeccién ¥y muestreo se llevan a cabo de 
conformidad con lo establecido en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales, y se sujetan al siguiente procedimiento:
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I. El personal autorizado presentara orden escrita (lugar, zona que habra de inspecctonarse, 

objeto y aleance). 

IL. El personal se identificard debidamente y se designaran testigos 

Ill. El visitado esta obligado a permitir el acceso al lugar o lugares sujetos a la inspeccién y a 
proporcionar toda clase de informacién y documentacién. 

IV. La Comisién Nacional del Agua podra solicitar el auxilio de la fuerza publica para 

efectuar la visita de inspeccién. 

V. En toda visita de inspeccién se levantaré acta, en la que se hard constat los hechos u 

omisiones, 

VI. Al concluirse Ja inspeccién, se dara oportunidad ai visttado para manifestar lo que a su 

derecho convenga. Se proceder4 a firmar el acta y se entregaré copia al interesado, Si el 
visitado 0 los testigos, se negaran a firmar el acta, o se negaren a aceptar copia de fa misma, 

estas circunstancias se acentarén en ella, sin que esto afecte su validez o valor probatorio 

VU. La Comisién Nacional del Agua dictard la resolucién administrativa que corresponda. 

debidamente fundada y motivada, misma que se notificara al interesado. 

VIIL. Las notificaciones para estos fines serdn personales 

“La preservacién del agua ligada a su escasez y desperdicio es uno de los 

principales retos que enfrenta México, por lo que el vital liquido se convierte en una limitante 
para el desarrollo, por ello se debe cumplir y hacer cumplir la Ley, crear una nueva cultura de! 
agua en todos fos ambitos de la actividad econdémica det pais para que se efectie un uso 
racional y eficiente de este recurso,
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La Comisién Nacional del Agua como autoridad tmica en la materia realiza 

atribuciones en materia de prevencién y control de la contaminacién de las aguas, lo cual se 

lleva a cabo en un marco juridico de modernizacién para la administracién integral det 
recurso.”"* 

  

Falta mucho por hacer, sin embargo, con !a aplicacién de la Ley de Aguas 

Nacionales, se controlan las descargas de aguas residuales en base a !a realizacién de la 

vigilancia, inspeccién y muestreo, para verificar su cumplimiento y, en su caso, aplicar las 
sanciones correspondientes, to cual tiene un efecte importante en la calidad de Jas aguas de 

nuestros rios y aguas subterraneas. 

Las acciones de agua limpia que realiza la Comision Naciona! del Agua se han 
significado por su sentido social que conlleva el mejoramiento de tas condiciones de vida y 
salud de la pobiacién, dentro de éstas destacan. garantizar la calidad bacteriolégica del agua 
para uso y consumo humano, mediante la desinfeccién de las aguas servidas; proteger fisica y 
sanitariamente las fuentes de abastecimienta y evitar el riego de cultvos que se consumen 
crudos con aguas residuates. 

Un elemento fundamental que contribuye a la prevencién y control de la 

contaminacién de las aguas que se suministran para uso y consumo humano, es la cada vez. 
mas decidida participacién de los municipios y organismos operadores de los sistemas de 

agua potable, con ef apoyo y la promocién de la Comisién Nacional del Agua en la 

rehabilitaci6n, reposicién 0 mantenimiento de los equipos cloradores, para desinfectar el agua 

y asi controlar las enfermedades de origen hidrico como el célera, entre otas, y en el proyecto 

y construccién de plantas de tratamiento de aguas residuales provenientes de las poblaciones, 
ya que en los alcantarillados se vierten las aguas residuales de instalaciones industniales. lo 

cual incrementa su grado de contanunacién. 

En virtud de que las instalaciones industriales son las que geneian un mayor 

grado de contaminacién de las aguas es necesario obligar a las empresas para que establezcan 

sistemas de distribucién que reutilicen aguas residuales y usen eficientemente el agua. 

Por ultimo, es conveniente sefialar que la normatividad persigue come objeto 

fundamental, unificar criterias y orientar la actuacion técnico-juridica de los servidores 

pablicos que intervienen en ia recepcidn, analisis, tramite y despacho de las situaciones .eales 

y concretas que para su opinién o resolucién, son planteadas a la Comisién Nacional del 

Agua, por los particulares y usuarios. 

“SReglamento fatertor de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca, publicado en el Diario 
Oficial de ta Federacién el 8 de julio de 1996.
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3.2 Los Municipies como Organismos Operadores de Sistemas de 

Abastecimiento de Agua. 

En México, el Municipio constituye !a base de la divisién potitica, 

administrativa y territorial de los Estados y estos a su vez, de la Federacién, siendo aqui donde 

resalta la gran importancia que representa en nuestros dias, para una mayor y mejor 

satisfaccion de las necesidades cofectivas. Por otra parte, a los Ayuntamientos se les otoiga la 

realizacién de determinadgs servicios publicos a nivel constitucional, entre ellos el de] agua 
potable, que generalmente se vincula con el aicantarillado 

3.2.1 Definicién del Mani 

  

Debido a que actualmente la mayoria de tos tratadistas en derecho 

administrativo lo sefialan como una simple forma de organizacién administrativa y es poco 
tratado ef tema, no se tiene un concepto especifico de lo que es ef Municipio, poi o cual se 

estableceran sélo algunas de tas defimciones mas completas y basicas para el estudio en 

cuestion. 

Asi, Reynaldo Pola sostiene “el Municipio es una fraccidn territorial del 
Estado, distrito 0 territoria con sancién oficial, donde se hallan congregadas numerosas 
familias que obedecen las mismas leyes y estén sujetas a la accién administrativa de un 
Ayuntamiento.” 

José Gamaz Torruco por su parte afirma que “el Municipio es una unidad 

politica dentro de] Estado, una comunidad geogréficamente localizada y que reconoce una 

autoridad propia para la gestién de los intereses puramente locales, disponiendo de una esfera 

particular de competencia, sin embargo el Municipio no est4 separado del Estado, sino pot el 
contrario, integrado a su estructura.” 

“Cit, por Robles Martinez, Reynaldo, El Municipio, Segunda edecién, Editorial Porrua, México, 1993, pag. 140 
"Cit, por Ruiz Massieu, José Francisco y Valdes, Diego, Nuevo Derecho Constitucional Mexicano Primera 
édicién, Editorial Porria, México 1983, pag 193.
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Para Robles Martinez “el Municipio Mexicano es una persona Juridica 
integrada por una asociacién de vecindad asentada en una circunscripeidn territorial que es la 
base de la divisién politica, administrativa y territorial de una entidad; constituye un nivel de 
gobierno con capacidad juridica, politica y econémica, para alcanzar sus fines y 
autogobernatse, con sujecién a un orden juridico superior” 

En este mismo sentido, el Municipio “es un conjunto de habitantes de un 
mismo término jurisdiccional, regidos por un Ayuntamiento.” 

La nota caracteristica de las concepciones que anteceden, es sin duda la de 
resaltar el elemento humano reflejado en la poblacién, ef territorial de acuerdo con la situacién 

geografica de cada Municipio y por ultimo, una normatividad capaz de goberarlos 
eficazmente. 

3.2.2 Marco Constitucional del Municipio, 

Et sustento juridico constitucional del Municipio se encuentra establecido en el 
articulo 115 de la Constitucién General de la Republica, en et cual se sefialan de una manera 

amplia sus caracteristicas, facuitades, obligaciones y formas de regiise, pata el mejor 

desarrollo municipal. Asi, el texto legal dispone: 

“ART. 115.- Los Estadas adeptaran, para su régimen interior, Ja forma de 

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division 

territorial y de su organizacién politica y administrativa el municipio libre, conforme a 
las bases siguientes: 

I, Cada Municipio sera administrado por un ayuntamiento de eleccién popular directa y 
no habra ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado. 

  

"Op cit pag, 143. 
De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porriia, México, 1993, pag. 375.
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Los presidentes municipales, regideres y sindicos de tos ayuntamientes, electos 

popularmente por eleccién directa, no podran ser reelectes para el periodo inmediato. 

Las personas que por eleccién indirecta, o por nombramiento o designacién de alguna 
autoridad desempefien las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 

denominacién que se les dé, no podran ser electas para el periode inmediato. Todos los 

funcionarios antes mencionados, cuando tengan el cardcter de propictarios, no podran 

ser electos para el periodo inmediato con el caracter de suplentes, pero los que tengan el 

cardcter de suplentes sf podran ser electos para el periodo inmediato como propietarios 

a menos que hayau estado en cjercicio. 

Las legislaturas locates, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrdn suspender ayuntamientos, declarar que éstes han desaparecido y suspender 0 
reyocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que ta ley 

local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 

para rendir las prucbas, y hacer los alegatos que a su juicio convengan. 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de 

la mayoria de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en 

funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legisiaturas 

designaran entre los vecinos a los consejos municipales que concluiran fos periodos 
respectivos. 

Si alguno de los miembros dejare de desempefiar su cargo, serd sustituide por su 
suplente, o se procederé segtin lo disponga la ley. 

Ii, Los municipios estarén investides de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos poseerdn facultades para expedir de acuerdo con las bases 
normativas que deberin establecer las legislaturas de los Estados, tos bandos de policia y 

buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

TIL Los municipios, con ef concurso de tos Estados cuando asi fuere necesario y lo 
determinen [as leyes, tendran a su cargo los siguientes servicios piiblicos:
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a) Agua potable y alcantarillados 

b) Alumbrado puiblico; 

©) Limpia; 

d) Mereados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines; 

h) Seguridad publica y transito; 

i) Los demas que las legislaturas locales determinen segun las condiciones territoriales y 

socio-econdmicas de los municipios, asi como su capacidad administrativa y financicra. 

Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con 

sujecién a la ley, podrén coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacién de los 
servicios piblicos que les corresponda. 

IV, Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asf como de las contribuciones y otros 

ingresos que las fegislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
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a) Percibirén las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan tos 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccienamiento, division, consolidacién, 

traslacién y mejora asi como las que tengan por base ef cambio de valor de fos 
inmuebles, 

Los municipios podrén celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de fas funciones relacionadas con fa administracién de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serdn cubiertas por la Federacién a los municipios 

con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 
legislaturas de los Estados. 

¢) Los ingresos derivados de fa prestacién de servicios péblicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarin la facultad de tos Estados para establecer las 
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) , ni concederan exenciones en relacién 

con las mismas. Las eyes locales no estableceran exenciones o subsidios respecto de las 

mencionadas contribuciones, en favor de personas fisicas 0 morales, ni de instituciones 

oficiales o privadas. Séto los bienes del dominio publico de la Federacion, de los Estados 
o de los Municipios estar4n exentos de dichas contribuciones. 

Las legislaturas de fos Estados aprobaran las leyes de ingresos de los ayuntamientos y 

revisardn sus cuentas piiblicas, Los presupuestos de egresos serdn aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

   
V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estaran 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificacién y planes de desarrollo 

urbano municipal; participar en la creacién y administracién de sus reservas 
territoriales; intervenir en la regularizacién de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 
licencias y permisos para construcciones y participar en a creacién y administracién de 

zonas de reserva ecoligicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines sefialados en ef 

parrafo fercero del articulo 27 de esta Constitucién, expediran los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios.
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VI. Cuando dos o mds centros urbanos situados en territorios municipales de dos o mas 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el 4mbito de sus competencias, 

planearan y regulardn de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 
con apego a la ley federal de la materia. 

VIL. El Ejecutivo Fedcral y los gobernadores de los Estados tendran ef mando de Ja 

fuerza publica en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. 

VIII. Las leyes de los Estados introduciran el principio de fa representacién 
proporcional en la eleccién de los ayuntamientos de todos los municipios, 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirdn por las 
leyes que expidan las legislaturas de los Estades con base en Je dispuesto en el articulo 
123 de esta Constitucién, y sus disposiciones reglamentarias, 

IX. (Derogada) 

X. (Werogada).”” 

El primer pérrafo det articulo en referencia es el que apunta la manera en que se 
han de estructurar y organizar las entidades federativas. 

La fraccién primera establece la administracién del Municipio, expresando que 

los representantes de cada uno de ellos sera elegido por el sistema democratico de elecciones a 
través del voto ciudadano. Posteriormente, sefiala una serie de limitantes a los presidentes 

municipales, regidores y sindicos, todo esto en claro beneficio de la propia comunidad 
municipal. Finalmente, regula ta facultad por parte det poder legisfativo local para poder 
declarar la suspensién 0 desaparicién del ayuntamiento por alguna causa grave que la propia 
legislatura considere de esa naturaleza. En definitiva, este parrafo tiene un singular interés, ya 

que en un momento dado las legislaturas de los Estados pueden utilizarto para otros fines 
contrarios a la misma ley, en virtud de que con esta posibilidad cualquier situaci6n podria 
considerarse grave y por tanto traeria como consecuencia el que desaparezca el ayuntamiento. 
atin cuando previamente se haya elegido en forma democratica. 

  

*Constitucién... Op. cit. pags. 98-101.
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La segunda fraccién le otorga un patrimonio y una personalidad juridica 

propios al Municipio, ademas les deja la viabilidad de poder legislar, al expedir el Bando 

Municipal y algunos reglamentos y disposiciones administrativas, pero siempre dentio de los 

limites que le marca la propia fey local. 

La fraccién tercera sefiala que servicios piblicos son de ja competencia 

exclusiva de los Municipios, de esta manera, es preciso seftalar que para efectos de nuestra 

investigacién es de resaltarse el inciso “a”, debido a que es uno de los puntos esenciaies de 

suestro tema de estudio, mismo que sera analizado en paginas posteriores 

La cuarta fraccién indica fa libertad que tiene el Municipio para administiar su 
hacienda, fa cual se integra por los bienes municipales y por las contribuciones que reciba, por 

fos servicios publicos prestados, ademés de todas aquellas que la propia Entidad Federativa 
establezca a su favor. 

Las fracciones quinta y sexta se refieren a la competencia municipal en materia 
de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ecologia. 

La fraccién octava establece el sistema de representacsén proporcional para 
todos los Municipios, sin consignar minimos poblacionales. Et ultimo péirafo sustenta una 

mayor seguridad en fas relaciones de tos Municipios con sus trabajadores. 

3.2.3 Obligaciones de los Municipios. 

Dentro de la multiples obligaciones que tienen los Municipios, a continuacion 

nos avocaremos a fa establecida en el inciso “a”, fraccién tercera del articulo 115 
Constitucional, es decit, el referente al servicio piiblico de agua potable, y aunque el nusmo 
inciso menciona al alcantarillado, haremos mayor énfasis al primero, toda vez que es el punto 

central de nuestro tema en estudio, por fo que respecta al segundo, sdlo haremos una breve 
referencia én su relacion con el agua potable. 
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3.2.3.1 Los Servicios Pablicos Municipales. 

Es notable hoy en dia, que el centro de atencién de las autoridades 
administrativas municipales se ve reflejado en los servicios que presta a la comunidad, ya que 

debido a que los hombres tenemos necesidades que debemos forzosamente satisfacer. es 

prudente que exista una inclinacién especial para eilo. De esta manera, al asumir la 

administracién publica en forma directa y reglamentada, la responsabilidad de proporcionar 

servicios a los administrados surge lo que se denomina servicio piblico, llamandosele ast por 

su doble caracter de satisfacer una necesidad colectiva y de estar atendida por el propio 
Estado. 

En este orden de ideas, es inobjetable lo determinante que resultan los servicios 

publicos en toda sociedad, ya que de ellos depende que la generalidad tenga un desarrollo 
adecuado en todos los 4mbitos de su existencia. 

3.2.3.2 Definicién del Servicio Publica. 

Es primordial indicar que no hay unanimidad en las diversas concepciones que 
se han utilizado para ¢l servicio publico, por lo que se estableceran algunas emitidas por los 
més ilustres tratadistas y otras que se sefialan a nivel municipal, tas cuales son la base 
elemental de este tema. 

Es pradente apuntar, que debido a las necesidades de los individuos, que son 

cambiantes dependrendo de aspectos econémicos, politicos y culturales. Consecuentemente. 

las nociones del servicio piblico tienden también a modificarse y a observarse desde distintas 
perspectivas, sin embargo, todas las opiniones que se han vertido sobre el servicio piblico 
tienen algo en comin, traduciéndose en 1a inclinacién tendiente a satisfacer las exigencias de 
la sociedad, viéndose reflesado en un mayor bienestar colectivo. 

Desde el punto de vista de Andrés Serra Rojas, el servicio publico: “Es una 
actividad técnica, directa o indirecta, de fa administracién pitblica activa 0 autorizada a los 
particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, 

regular, continua y sin propésitos de lucro, la satisfaccién de una necesidad colectiva de 
interés general, sujeta a un régimen especial de derecho ptblico.””' 

  

*'Derecho Administrativo, Editorial Porria, Décimo sexta edicién, México, 1994, pag. 102.
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Miguel Acosta Romero sefiala “El servicio publico es una actividad técnica 
encaminada a satisfacer necesidades colectivas basicas o fundamentales, mediante 
prestaciones individualizadas, sujetas a un régimen de derecho ptiblico, que dete:mina los 

principtos de regularidad, uniformidad, adecuacién e igualdad. Esta actividad puede set 

prestada por et Estado o por los particulares.””” 

Por su parte, Ernesto Gutiérrez y Gonzalez establece, “Servicio ptiblico es la 

actividad especializada que desarrolla una persona particular o publica, ya sea por si 

directamente, ya indirectamente por medio de una persona o empresa, para dar satisfaccién 
mediante prestaciones concretas y continuas, a una necesidad ya general, ya colectiva, 

mientras esta subsista.””® 

Finalmente “el servicio publico, es una actividad técnica que de manera 
general, uniforme, regular y continua realiza el Estado por si 0 a través de los particulaes 
concesionados, conforme a las disposiciones legates que la regulan, para a satisfaccion de 

necesidades colectivas de interés general.”** 

Se han recogido estas concepciones debido a que todas etlas regulan al servicio 

publico en forma muy semejante, en virtud de que los autores se unen, indicando que se tata 
de una actividad técnica, prestada por ef Estado o particulares para {a satisfaccién de 
necesidades generales y sujeta a una regulaci6n. De esta forma, me uno a esta idea, sefialando 

que el servicio publico municipal se traduce en una actividad técnica, regular, continua y 
uniforme del gobiemo municipal que se realiza para satisfacer una necesidad social, 

econdémica o cultural, pudiendo ser prestada por los particulares y ademas, normada poi un 

régimen de derecho ptiblico. 

Al expresar que se trata de una actividad de cardcter técnico, es porque se 

puede exigir a quien Jo preste, tenga una aptitud y preparacién suficiente que puede ser una 

profesién u oficio; et que los particulares puedan participar en la realizacidn de servicios 

piiblicos, se puede explicar por medio de las figuras de la concesién y privatizacién; acto 

seguido invariablemente los servicios publicos tienen que estar dirigidos a satisfacer 

exigencias sociales reflejadas en las necesidades de interés general y por Ultimo, tiene que 

existir una regulacién por parte del derecho piblico para una mejor prestacién de los mismos. 

  

Teoria Generat det Derecho Admunistrativo, Editorial Portia, Novena edicion, México, £990, pag. 737. 
Derecho Administrative y Derecho Admunistrativo al Estilo Mexicano, Editorial Porria, Primera edicién. 

México, 1993, pag. 739. 
*Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel, Compendio de Derecho Admuistiativo, 
Editorial Porrda, Primera edicién, México, 1994, pag 317
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Es importante reafirmar lo que se entiende por servicio publico municipal, por 
lo que se toma la idea de Roberto Ortega Lomelin, al indicar que “se trata de una actividad 

organizada que efectuan los ayuntamientos para satisfacer en forma continua, umforme, 

regular y permanente por si, mediante concesién a particulares, por descentrahizacion 

administrativa, 0 en forma concertada con fos Estados, las necesidades colectivas de la 

poblacién, fundamentada esa actividad en disposiciones de derecho publico.””* 

De acuerdo con todo lo expuesto, se tiene una opinion general de lo que se 

puede entender por un servicio piblico, de esta manera, podemos exponer otros puntos 
propios de esta institucién, como fo son los elementos que se derivan de las distintas 

definiciones, que ademds son las més importantes del servicio publico, reconocidos 
globalmente por la doctrina y que a continuacién mencionamos 

a) Uno de Jos elementos de! servicio piiblico, es que consiste en una actividad 

técnica encaminada a una finalidad, con to que queda establecido que no se trata de un érgano 

ni de un sistema normativo, sino de la accién que realizan los érganos de la administracién 

pliblica, 

b) Esa finalidad, no es mds que la materia objeto del servicio, es decir, supone 

una satisfaccién de necesidades de interés general o que son fundamentales para la 
colectividad. 

c) La actividad puede ser realizada por el Estado o particulares, pero siempre 

con la capacidad necesaria para prestar el servicio, 

d) La existencia de un régimen juridico “En virtud de que el articulo 28 

Constitucional estabiece que la ley, ademas de crear ef servicio publico, establecerd las 

modalidades y condiciones que aseguren su eficaz prestacion, y que e] régimen de sujecién 
del mismo se apegara a lo dispuesto en la Constituctén Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, debemos considerar que el régimen juridico que regula a este servicio es de 
derecho publica. 

5E] Nuevo Federalismo La Descentratizacién, Editorial Porria, Primera edicién, México, 1988, pag. 423.
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Asi, en razon de su régimen juridico, la Administracién Piblica se encuentia 

investida de una serie de potestades administrativas para reglamentar su organizacién 

Procediendo a su modificacién que sea necesaria para alcanzar eficaz y eficientemente el tin 

del servicio; para establecer [os mecanismos de control que estime adecuados para la oportuna 

y debida prestacién del servicio; para establecer las tarifas que deban pagar os usuarios: en 
fin, el establecimiento de todas aquellas medidas tendientes a la consecucién de la finalidad de 

interés publico que dié origen a la creacién del servicio de que se trate.” 

Una vez que se han precisado !os elementos basicos def servicio publico. 

tenemos la oportunidad de seifalar las caracteristicas de esta figura, las cuales se desprenden 
también de las mismas defintcienes, o bien como consecuencia ldgica de Ja realidad social y 
politica de esta institucién. De fal suerte se pueden considerar como caracteristicas del 

servicio publico: 

a) La adecuacion, Significa que los servicios tienen que ser prestados en forma 

adecuada en calidad y cantidad a las necesidades que se pretenden satisfacer, asi como a fas 

condiciones econdmicas y sociales de la comunidad de que se intenta servir. 

b) La comodidad o facilidad para prestar el servicio con los recursos humanos. 
econdémicos y fisicos disponibles. 

c) La igualdad o uniformidad. Significa que no se debe privar a nadie del goce 
de un servicio publico, siempre y cuando haya cubierto los requisitos necesarios para hacer 

uso de él, esto es, todos los habitantes tienen derecho a prestaciones en igualdad de 

condiciones, si cumplen con lo previsto por la ley. 

EI caracter uniforme o de igualdad, como también se le identifica, implica que 
Jas prestaciones que se hagan a los usuarios deben ser idénticas para todos los que se 

encuentren en igualdad de circunstancias al solicitar el servicio. En esta medida, la 

uniformidad no radica en la idea de dar un trato igualitario de forma absoluta, ya que permite 
la existencia de diversas categorias de usuarios, que hacen que las prestaciones se realicen en 

igualdad de condiciones pata los que se encuentren en Ja misma categoria, y desigual para los 
que se coloquen en otras diferentes. 

  

*Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel. Op. cit. pag. 321
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d) Continuidad o permanencia. La continuidad en los servicios piblicos 

implica que estos deben otorgarse de manera ininterrumpida. Esto se ha considerado como 
algo vital, debido a que la satisfaccién de necesidades colectivas debe realizarse en forma 

eficiente y oportuna, lo cual no se podria alcanzar si se presenta la interrupcién de los citados 

servicios ptiblicos. 

e) Generalidad. Esta caracteristica se traduce en que ef servicio piblico es para 
todos los que lo soliciten y no séto para determinadas personas, por tal motivo la distincién de 
individuos no cabe dentro de esta figura. 

f) Regularidad. E! servicio piblico se efectua de acuerdo con las condiciones 

establecidas por la ley, esto es, debe sujetarse a normas y deméds disposiciones aplicables, 

miismas que sefialen ta forma en que deberd de ser prestado cada uno de ellos 

g) Obligatoriedad. Considero que ef servicio publico debe ser de cardcter 
obligatorio para las autoridades encargadas de prestarlo, es decir, no es facultad discrecional 

de! funcionario el otorgamiento del servicio, pero si es necesaric que el usuario haya cumplido 

con las disposiciones legales establecidas para su prestacién. 

3.2,3,3 El servicio de agua potable y aicantarillade. 

“ El servicio piblico de agua potable, consiste en la realizacién de ciertas 

actividades técnicas, administrativas y comerciales ejecutadas por el ayuntamiento, directa o 

indirectamente, con el propésito de dotar a la poblacién de agua potable suficiente en forma 
continua y oportuna, con la calidad adecuada y en la cantidad que la demanda defina.”” 

¥Centro de Estudios de Administracién Publica, La Administracién del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Guia Técnica 22, Primera edicién, Instituto Nacional de Adrumustracién Publica, México, [988, 

pag. 7.
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La prestaci6n del servicio de agua potable se efectaa por medio de una red de 

distribucién que se surte de pozos o plantas potabilizadoras. Se lleva et agua potable a las 
diferentes colonias y lugares de las comunidades para consumo humano e industrial y para 

cubrir todas las necesidades que se tengan en relacién con este elemento tan indispensable 

para la vida de la colectividad. Es necesario establecer la vital importancia que tiene el agua 
dentro de cualquier sociedad, ya que definitivamente el gobierno previendo esto, se le otorga 
al Municipio este servicio publico fundamentalmente por la importancia que reviste, ya que 

estando a cargo de los ayuntamientos habré una mejor relacién y se podra tener un mayor 
acercamiento con la poblacién sobre sus necesidades en general, siendo el agua potable el 

principal satisfactor dentro de éstas 

El alcantarillado es un servicio que por la vinculacién que tiene con el agua. 
casi invariablemente se conoce como el servicio piblico de agua potable y alcantarillado, por 
tanto uno y otro se complementan. Asi, el alcantarillado es un servicio que se presta para 
captar las aguas de la Nuvia y los desechos de las casas habitacién y negocios, depositandolos 

posteriormente en la generatidad de los casos, en lagunas de oxidacién 0 lo que es igual, en 

los “canales” como comtinmente los conocemos. 

3.2.3.4 El suministro de agua potable coma servicio piblico. 

Se estima que dentro de los servicios piblicos destinados por ta Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos al Municipio, el agua potable ocupa un lugar 
privilegiado, debido a que representa una de las necesidades vitales de los hombres en 
particular, y de la sociedad en general. Esto no implica que los demas servicios no sean 
importantes, pero definitivamente el agua es uno que tiene la caracteristica de ser 

umprescindible, ya que hasta en la misma ley fundamental se enmarca en la cima de relacién 
de servicios piiblicos, 

Para demostrar el significado prioritario que se tiene del agua potable para las 
poblaciones, se confronta a manera de ejemplo con el alumbrado publice y el servicio de 
limpia. De esta forma es posible sefialar que estos dos iltimos servicios publicos en un 
momento dado por un espacio de tiempo pueden dejar de ser prestados por las autoridades 
municipales y no existir consecuencias muy nefastas en contra de fa comunidad, en cambio en 

el servicio de agua potable el gobiemo municipal si deyase de otorgar ef suministro tan sélo 

por unos dias se observa el desconcierto, molestia y repercusién que causa en la gente.
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Es muy facil advertir que sin el agua no hay posibilidad de satisfacer 

adecuadamente ni la mitad de las necesidades de los individuos, ya que presentandose esta 

situacién, los particulares tratan desesperadamente de conseguir el vital liquido a como dé 

lugar; por et contrario si se carece de alumbrado publico {a colectividad hace por instalar una 

lampara o bien en el servicio de limpia, si los camiones que recolectan la basura no hacen su 

ronda por Jas calles, la gente Io tinico que atina a realizar es almacenarla. Por tanto, es aqui 

donde se percibe que el servicio de agua potable es el principal, superando sin lugar a dudas a 

todos los demas servicios municipales en cuanto a lo elemental que resulta para los 

gobernados. 

La prestacién del servicio de agua potable se lleva a cabo a través de una red de 
distribucién por medio de fa cual se provee de ella a ia poblacién, para satisfacer las 

necesidades de consumo humano, industrial, comercial, de higiene y en general de todas las 

actividades que pueden ser desarrolladas en el entorno urbano. 

El sistema de distribucién de agua incluye, tuberias, medidores y contadores 

que establecen los consumos y las cantidades a pagar por los beneficiados. estaciones de 

bombeo y fos demas equipos necesarios para el suministro, por lo cual, una cosa ¢s fa 

instalacién de la red de agua potable, que es una obra publica de infraestructura, y otra distinta 
aunque {ntimamente relacionada, es el servicio pibfico que se proporciona con ta adecuada 

conservacion de esa obra publica, reparando, tratando, controlando el consumo y en términos 

generales, manteniendo en buen estado las redes de distribucién. De esta manera una red 
distribuidora de aguas es un conjunto de obras o sistemas de infraestructura cuyo objeto es 
poner el agua a disposicién de los habitantes de una poblacién por ¢! contrario, el servicio 

publico de agua potable se traduce como aquel que se lleva a cabo a través de la citada red de 

distribuci6n, con la finalidad de satisfacer en forma eficaz las necesidades de una determinada 

colectividad. 

En este orden de ideas, el particular que recibe el servicio esta obligado a cubrir 

la correspondiente contraprestacién, que leva el nombre de “derecho”, cuyo monto esta 
determinado por la inversién realizada y por el mismo consumo, asi como por los egresos que 
necesariamente genera la conservacién de todo el sistema. De tal suerte que los mgresos por 

este concepto son utilizados para el mantenimiento del propio sistema, para gastos de energia 

eléctrica, de recursos humanos, las erogaciones con motivo del mantenimiento correctivo y 

demas gastos que hay necesidad de realizar.
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Los usuarios deben estar concientes que para la eficacia del servicio, no basta 

con pagar oportunamente sus cuotas, sino que es necesaria la cooperacién para lograr el uso 
iacional del agua, moderandose en su utilizacién, reportando desperfectos y evitando su 
desperdicio. 

Otro punto esencial para el suministro es la depuracién, ya que es bien sabido 

que al dotar a la poblacién del agua, esta contiene muchas impurezas que necesariamente 
deben subsanarse. Asi, a través de ta depuracién se logra en un porcentaje elevado tenei un 

agua mas limpia. Entre los sistemas de mayor utitizacion tenemos la esterilizacidn, que no es 

otra cosa que el calentamiento que se hace de! agua y el tratamiento quimico, por adicién de 
yodo y principalmente cloro. 

3.2.3.5 Las probleméticas del servicie de agua potable. 

Siendo el agua potable el principal servicio publico a nivel municipal, ya por su 
naturaleza o bien por el interés publico que genera tanto en la sociedad, como en los gobiernos 
municipales, tiene ciertos problemas 0 dificultades en su administracién, prestacion y en las 

consecuencias que acartea su falta de otorgamiento, estableciéndose de una forma global a 

continuacién: 

a) Al ser otorgado ef servicio de agua potable y alcantanilado al Municipio en 

el articulo 115 Constitucional, fraccién tercera, inciso “a”, surgen dos posturas, por una parte 

se ve reflejada en una mejor autonomia municipal y una mayor esfera competencial; por la 
otra se traduce en la obligacién que ahora tiene ef Municipio de prestar el servicio, lo que tal 

vez con anterioridad pudiera haberse entendido como algo discrecional para el ayuntamiento. 

b) Debido a que el Municipio tiene a su cargo més servicios publicos que 
atender, en un momento dado el agua potable puede no ser satisfecha adecuadamente. 

c) El déficit presupuestario que tienen en su totalidad los Municipios. 

constituye una mala administracién de los servicios publicos y especialmente el del agua 

potable, ya que requiere de una cantidad considerable de recursos.
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d) Es de todos conocido que el agua que llega a nuestras viviendas no esta del 

todo fimpia, por lo que esto también es una probleméatica, al tener que concientizar a los 

individuos sobre !a depuracién del agua, to cual se realiza a través de los sistemas ya 

mencionados. 

e) La falta de prestacién del servicio trae consigo que Ja gente pueda tener 
conflictos entre si, al tratar de conseguir el agua potable. 

f) Pueden existir problemas econdémicos en las familias al desembolsai 
cantidades para allegarse el vital liquido. 

g) Tiende haber manifestaciones que conllevan violencia, o bien estancamiento 
automovilistico que producen contaminacién. 

h) La ausencia del servicio también tiene o genera problemas de higiene, al no 

haber agua para satisfacer ef aseo personal de los individuos. 

i) Otra situacién que se presenta, es que al prescindir de} agua puede acasrear la 

proliferacién de enfermedades, en virtud de que la salud no puede existir sin una buena 
limpieza que nos es dada por este tipo de servicio. 

Las anteriores son entre otras, algunas de las dificultades que debe enfrentar el 

Municipio al prestar el servicio de agua potable, o el otorgarlo ineficazmente o bien al no 

suministar el liquido a la poblacién con las condiciones necesatias para el consumo humano
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3.2.3.6 El sistema actual del servicio de agua potable en los Municipios. 

El otorgamiento del servicio de agua potable lo lleva acabo el gobierno 

municipal, haciéndose cargo de la operacién, mantenimiento, exptotacién y eecucién, por lo 

tanto la responsabilidad de su administracién es ejercida por el Presidente Municipal o 
mediante Jos érganos administrativos correspondientes, que genetalmente son denominados 

direcciones de servicios publicos. 

  

Muchos de los Municipios han optado por efectiar convenios Estado- 

Ayuntamientos de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién, para satisfacer este 
servicio piblico, sin embargo, la necesidad municipal ha sido confundida por las autoridades 
de los gobiernos locales y muchos de estos lo excluyen totalmente, cuando [o ideal y 
constitucional es que la titularidad de! suministro lo tenga el Munucipio. 

Asi, las autoridades municipales de una u otra forma tratan de dotar 

eficientemente de agua potable a fa poblacién, ya sea por recursos propios del ayuntanuento. 

por medio de convenios Estados-Municipios, 0 bien por asociacién de estos Ultunos No 
obstante, debido a que fa exigencia de {a colectividad es cada vez mayor, en algunos 
Municipios se tiene ya una tendencia a crear organismos descentralizados, pero con la 

salvedad de que esta idea no se ha generalizado a pesar de que trae muchos beneficios ya que 
al crear un ente con régimen, patrimonio y personalidad juridica propios, significa paa el 
ayuntamiento descargarse esta actividad y responsabilidad que representa ef agua potable y 

ademés una mejoria en el suministro. 

Es fundamental indicar que existen algunos Estados de la Federacién, que no 

permiten que el agua potable sea manejada por los Municipios, ya que ciertamente existen 
organismos que operan y manejan el servicio, pero cuya titulatidad no es del gobierno 

municipal, sino que tienen el cardcter de drganos estatales, siendo esto un atentado contra la 
propia Constituctén General, en virtud de que este servicio es exclusivo de los Muntcipios 

Entre los Municipios que han optado por crear organismos descentalizados. 

esta el Estado de México con tres ejemplos claros y cercanos, el sistema de agua potable. 

alcantarillado y saneamiento de Ecatepec (S.A.P.A.SE.); el sistema de agua potable. 
alcantariflado y saneamiento de Coacalco (S A.P.A $ A.C.), y ef oiganismo descentiahzado 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nezahualedyott (OD.AP.AS.). sin 

embargo, esta ideologia no ha llegado a generalizarse en ios gobiernos municipales
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En el presente punto hemos sefialado basicamente la obligacién que tiene el 
Municipio de suministrar a la poblacién agua potable, pero consideramos necesario dejat 

precisado que se entiende por ello: 

Agua Potable: Cuando el agua para beber es de buena calidad, se te denomina 

potable. Lo que significa decir es que no tiene microorganismos ni sustancias quimicas 
nocivas que causan enfermedades, También se traduce en que el agua tiene un aspecto 
aceptable y carece de color y olor objetables, 

Del concepto anterior nos podemos dar cuenta que el suministro de agua 
potable conlleva una obligacién implicita, que consiste precisamente en potabilizar e] agua 
que va a ser del uso y consumo de fa poblacidn, esto es, los organismos operadores tienen la 
obligacién de examinar el agua que estén distribuyendo para saber si cumple con los limites 
permisibles que al efecto se establecen (mismis que serdn referidos en paginas posteriores), y 
que determinan si e! agua es apta para el uso y consumo humano. 

Sin embargo, cabe destacar que fa obligacién anterior es omitida por los 

Municipios y sus organismos operadores, ya que al realizar la presente investigacién, y en 

pliticas realizadas con personal de la Comisién Nacional del Agua encargado de realizar la 
inspeccién a los organismos operadores, se nos informé que muchos de ellos no lo entienden 
asi, inclusive existe un desconocimiento de los parametros de la calidad del agua para su 
potabilizacién, ademds, los encargados de suministrar el agua en muchas de Jas ocasiones, 
justifican sus errores sosteniendo que ellos séfo se apegan a sus leyes estatales o municipales, 
mismas que s6lo establecen el suministro del agua a la poblacién, pero no hacen la aclaracién 
de que el agua debe ser potabilizada, debiendo entender esto como !a verificacién que se debe 
hacer para cerciorarse de que el vital liquido retine los requisitos necesarios para su uso y 
consumo sin que exista riesgo alguno, por ello debe hacerse antes de que el agua llegue a las 
viviendas de la gente, para que ¢n caso de no cumplir los citados requisitos se someta a un 
tratamiento que la hagan apta para ef fin citado. 

En este orden de ideas, nos podemos dar cuenta de que es aqui en donde se da 
el verdadero problema de la regulacién juridica para la prevencién y control de la 
contaminacién del agua para uso y consumo humano, ya que si bien existen leyes que 
estipuian [a obligacién que tienen fos encargados de suministrar ¢! agua a ta poblaciin para 
que procuren su calidad, desde nuestro punto de vista consideramos que no se da en una 
manera contundente, que se hace de una manera un tanto vaga, y si a esto le aunamos que las 

leyes estatales no lo precisan, ello da por consecuencia que actualmente exista una laguna. 
juridicamente hablando, en cuanto a la preservacién y distribucién de la calidad del agua. 
puesto que al no estar debidamente regulado o establecido, ello conlleva a una repercusién en 
la salud de las personas, misma que en muchas de fas ocasiones acarrea incluso con la vida de 

los propios seres humanos.
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3.3 El problema del consumo de agua contaminada, 

La disponibilidad del agua para beber, bafiarnos, limpiar la casa y lavar !a ropa, 

entre otros usos, es esencial para atender nuestras necesidades diarias basicas, pero tener 
acceso a agua limpia es fundamental para la salud y el bienestar de los seres humanos, 

En nuestro pais el agua es uno de los principales vehiculos para la transmision 

de muchas enfermedades que afectan a los seres humanos. En efecto, las enfermedades 

transmitidas por ef agua se encuentran entre las causas principales de enfermedad y muerte, 
siendo las mas comunes las enfermedades diarreicas. 

Una persona puede contraer estas enfermedades al beber agua que se ha 

contaminado. Los microorganismos que causan estas enfermedades son ingeridos con el agua 
© los alimentos, o transmitidos a ta boca por dedos contaminados. Las personas que viven en 
condiciones de pobreza, en particular cuando no tienen acceso a agua segura y saneamiento 

adecuado, estan en riesgo de contraer enfermedades diarreicas (inclusive el célera), la fiebre 

tifoidea, la hepatitis A y la shigelosis. 

En efecto, el sector de la poblacién mas vulnerable a las enfermedades 

transmitidas por el agua son los pobres. En multiples zonas en que el suministro es 
intermitente o el almacenamiento de agua no es una practica comin, diversas personas 

recorren grandes distancias para conseguirla, por lo cual resulta prictico para estas personas 
almacenar el liquido en recipientes en sus hogares. El agua se almacena en distintos tipos de 

recipientes. Sin embargo la mayoria de estos no protege adecuadamente su contenido de la 

contaminacién, varios de e!los quedan abiertos y permiten que el polvo, moscas, sedunentos y 
otros contaminantes entren en contacto con ef agua. El agua se puede contaminar ademas por 

el contacto con las manos de las personas o el empleo de utensilios contaminados para 
sacarla. Por lo tanto, el agua segura se puede contaminar fdcilmente durante su 

almacenamiento. Aunque el agua sea segura desde el punto de vista microbioldgico, cuando 

se coloca en los recipientes, se contamina rapidamente durante su almacenamiento y uso.
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“Se calcula que el 80% de las enfermedades y mas de un tercio de las 
defunciones en fos paises en desarrollo son causadas por ef consumo de agua contaminada, y 

que un promedio de 10% del tiempo productivo de una persona se sacrifica a las 
enfermedades relacionadas con el agua. La poblacién en mayor riesgo son los lactantes y los 
nifios pequefios, las personas que estdn debilitadas o viven en condiciones insalubres, tos 
enfermos y los ancianos. Para estas personas vulnerables, fas dosis infectantes son 
significativamente mas bajas que para la poblacion adulta en general. 

Las enfermedades diarreicas estén asociadas al agua contaminada y siguen 

siendo una causa principal de morbilidad y mortalidad en los lactantes y los nifios pequefios 
de los paises en desarrotio.”™* 

Por lo anteriormente citado, a continuacién haremos una breve ieferencia 
acerca de fas enfermedades mds comunes que se pueden contraer por causa del agua 

contaminada, con el fin de tener un poco de conocimiento acerca de ellas, haciendo un mayor 

énfasis en el malestar considerado como ei mas peligroso en este rubro, nos referimos al 

célera, sin dejar de lado las dems enfermedades, 

3.3.1 El Célera, 

“ El cdlera es una enfermedad diarteica aguda, debida a Vibrio Cholerae, un 

bacilo gramnegativo incurvado y muy movil, que puede ocasionar una deshidratacion 
rapidamente progresiva y evar a la muerte en cuestion de horas, st no se trata enseguida. Por 

eso -el célera gravis- es una enfermedad muy temida, especialmente si se presenta en 

epidemias mundiales con mortalidad muy elevada,””” 

El célera es quizds la més temida de las enfermedades diarreicas. Es una 
enfermedad que afecta principalmente a los grupos de niveles socio-econémicos infer1ores 

pero se difunde a todos los segmentos de la sociedad. Donde es endémica esta enfermedad 
presenta una periodicidad con ondas epidémicas que ocurren una o dos veces al afio. La 
epidemia de célera en Peri, en febrero de 1991, dié lugar a una propagacién rdpida de la 
enfermedad, que en los primeros diecisiete dias habia contagiado a mas de 30.000 personas y 
causado 139 defunciones. 

  

  

‘World Healt Organization. The World Healt Report 1995. Bridging the Gaps. WHO, Geneva (1995) 
Jean D. Wilson, Harrison's, Priticipios de Medicina Interna, Vol. I, Nueva editorial Interamericana, S.A de 
CV, Doceava edicién, México D.F, 1991, pag. 743.
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Se ha determinado que las deficiencias en las condiciones de salud ambiental 

del pais constituye uno de los factores que mas contribuyen a la propagacién rapida de esta 

enfermedad. El célera es transmitido por fa ruta fecal-oral de una persona a otra, siendo ef 
agua el principal vehiculo para su difusién. Su transmicion se facilita por 1a contamunacién de 
suministros de agua, por instalaciones inadecuadas de eliminacién de excretas, tratamiento 

deficiente de aguas residuales, contaminacién de vegetales que se comen crudos cuando son 
tegados con efluentes de alcantarillados sin tratar, manejo insalubre de alimentos, mala 

higiene personal, pobreza y hacinamiento de personas en viviendas estrechas. 

Debido a que las miltiples vias por las cuales el célera puede transmitirse se 
encuentran en las 4reas marginates, el control de la enfermedad presenta muchas dificultades 
una vez que ésta se ha introducido. 

Contrariamente a lo que sucede con {a principal bacteria indicadora de 
contaminacién fecal, el coliforme que decae mds rapidamente en aguas salobres y saladas, el 

V. Cholerae sobrevive igual de bien en el ambiente marino que en agua dulce. Esto significa 
que ademas de la amenaza para la salud que hay a través del abastecimiento de agua y de tos 
productos agricolas regados con aguas contaminadas, existe un grave riesgo en los mariscos 

que comtnmente se comen crudos 0 no suficientemente cocinados El hecho de que el V 

Cholerae tenga afinidad por la quitina (sustancia que esté presente en muchos mariscos) hace 

que existan riesgos para fa salud en jas ostras y otros mariscos extraidos de aguas marinas 
contaminados con aguas residuales domésticas procedentes de poblaciones donde el cdlera es 

endémico. 

“ El microorganismo V, Cholerae, una bacteria relativamente grande, varia en 

longitud de aproximadamente 1.5 a 3 micrones de didmetro Por lo tanto. se elimina 
facilmente en los procesos de tratamiento de aguas como la flocuacién. sedimentacién y 

filtracin rapida o lenta mediante filtros de arena. Afortunadamente también es muy 

suceptible a Ja desinfeccién con cloro,”** 

**World Healt Organization World Heale Organization Guidelines for Cholera Control, Geneva, 1986,
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Desde el afio de 1991 hasta el afio de 1997, se han presentado cifras 
importantes de casos de célera en nuestro pais, fas cuales a continuacién se citan: 

ANO CASOS 

1991 2,690 

1992 8,162 

1993 11,091 

1994 40 

1995 16,430 

1996 1,080 

1997 2356 

1998 60* 

* Esta informacién es hasta el dia 3 de septiembre del afio en referencia. 

Es asi, que para prevenir el célera se recomienda basicamente el abastecimiento 

de agua timpia, Sas instalaciones higiénico-sanitarias para la efiminacién de las heces, fa 

mejoria del estado de nutricién y fas normas higiénicas en la preparacién y conservacién de 
los alimentos podrian reducir considerablemente la incidencia del cdlera. 

Asimismo, dentro de fa categoria de los sistemas de agua, en los que se 

incluyen todos los métodos de suministrar agua, ya sea por redes de distribucién o sin ella. la 

medida que es probablemente la més factible y barata, es asegurar la desinfeccién adecuada 
del agua. En fos sistemas de agua de poblaciones que no tienen desinfeccién, cuando se 

enfrenta una amenaza de célera, se aconseja instalar equipos de desinfeccién y mantener un 

nivel de cloro residual adecuado. Otra intervencién esencial consiste en 1a vigilancia de la 
calidad del agua potable. Ademds de to anterior, siempre que sea posible debe ejercerse una 

mayor vigilancia en las fuentes de abastecimientode agua cruda para ios sistemas del vital 
liquido.
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3.3, La Diarrea. 

La diarrea es un padecimiento bien conocido por todos los médices y sufrido 

por casi todas las personas. Consiste en el aumento de 1a proporcién de agua en las heces y el 
incremento en el numero de las evacuaciones. 

Su importancia radica en su gran frecuencia y las consecuencias graves de 
deshidratacién y desequitibrio electrolitico que ponen en peligro Ia vida o matan al enfermo, 
en particular cuando se trata de un nifio pequefio © una persona debilitada. Por fortuna, en la 
mayoria de los casos no se dan estos fendmenos graves, sin embargo es una de las causas mas 
frecuentes de mortalidad infantil en los paises en desarrollo como México. Afecta también de 
manera grave a los desnutridos crénicos, los enfermos debilitados por otras afecciones y los 
vigjos. 

La diarrea es causada por microbios de las heces que se introducen en la boca. 
Los microbios se pueden propagar por medio del agua, la boca o alimentos sucios. Las heces 

y Ja orina pueden ingresar a los rios, arroyos, estanques, pantanos y otras fuentes de agua y 

contaminarlos. 

3.3.3 Fiebre Tifoidea. 

Al igual que el célera, la fiebre tifoidea es una enfermedad clasica y bien 
conocida que se transmite por el agua. Cualquier persona puede contraerla. Los microbios que 
la causan se transmiten por las heces de una persona infectada. Los microbios se propagan al 
beber agua o comer alimentos contaminados por las citadas heces. Los sintomas de la fiebre 
tifoidea aparecen en general al cabo de una a tres semanas después de la exposicién y pueden 

ser leves o graves. 

Signos y sintomas de la fiebre tifoidea: 

- Fiebre. 

- Diarrea o estreifimiento. 

- Vomitos.
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- Dolor de cabeza... 

- Sarpullido de color rosado en el abdomen. 

- Escalofrios, fatiga. 

Es importante sefialar que atin cuando parezca que los sintomas antes referidos 

han desaparecido, todavia se puede ser portador de ta bacteria causante de la tifoidea. En ese 

caso 1a enfermedad se podria repetir o se podria contagiar a otras personas. 

3.3.4 Hepatitis A. 

Es posible que fa hepatits A no sea tan comin como el célera y la fiebre 

tifoidea, pero la enfermedad es comun en todo el mundo, en particular cuando las condiciones 

sanitarias son deficientes, La hepatitis A es una enfermedad que afecta el higado, y los 

sintomas pueden incluir fiebre, ndusea, dolor abdominal, falta de apetito e icteria, Los 
sintomas pueden no ser inmediatos y presentarse generalmente entre 10 y 14 dias después de 
ingerir alimentos contaminados. 

- Muchas personas infectadas, en particular Jos nifios menores de tres afios, tienen pocos 
sintomas o definitivamente no presentan sintomas. 

- Las personas infectadas pueden contagiar a otras personas desde dos semanas antes de 

enfermarse. 

La enfermedad puede contraerse a una temprana edad y se transmite de una 

persona a otra, Las personas infectadas pueden transferir el virus a los alimentos. Ello ocurre 

generalmente cuando las manos o los utensilios estén contaminados con heces u orina de una 
persona infectada. La enfermedad se transmite cuando las personas:
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- No se lavan bien las manos después de usar el inodoro 9 Ia letrina; 

- Comen alimentos sin cocinar, como ensaladas que se han contaminado al ser preparadas por 
una persona infectada; 

- Comen moluscos que provienen de aguas contaminadas, y 

~ Beben agua contaminada, 

3.3.5 La Shigelosis. 

Es una infeccién bacteriana del intestino. La enfermedad es comin en los nifios 
pequeiios, aunque se puede dar en todas las edades, en particular si se padece malnutricién. las 
condiciones de saneamiento son deficientes o existe hacinamiento. 

  

La diarrea es uno de los sintomas més comunes de esta enfermedad. También 
puede presentar fiebre, retortijones de estomago, nduseas, vémito y en ocasiones 
estreitimiento. Pasan en general uno a tres dias antes de que la persona se enferme. La 

enfermedad dura generalmente de cuatro a siete dias. Algunas personas infectadas, 
especialmente los adultos, pueden no presentar sintomas. 

La shigelosis se produce cuando las shigelas, que son unas bacterias, se 
ingieren. La forma mas comin de transmisién es de una persona a otra. 

- Una persona con shigelosis tiene las bacterias en la cara. Si esa persona no se lava las manos 
adecuadamente después de usar el inodoro o la letrina, las manos contaminadas pueden 
transferir las bacterias a las superficies y los objetos (juguetes, lapiceros, etc.) que serén 
tocados por otras personas. 

- Las manos contaminadas también pueden transmitir las bacterias a los alimentos ingeridos 
por otras personas. 

- Las moscas pueden propagar Jas sighelas cuando entran en contacto con heces infectadas y 
luego contaminan el agua potable o los alimentos.
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3.3.6 Soluciones al problema. 

Seria erréneo imputar el origen de las enfermedades intestinales infecciosas y 
parasitarias exclusivamente al agua potable contaminada, ya que esta, si bien es una de las 

causas, también ¢s claro que existe una conjugacién con otros factores que hacen que se 

presenten {os malestares antes seiialados: La eliminacién sanitaria inadecuada de fas excretas 

humanas, el comportamiento cultural, la falta de educacién sanitaria, las practicas inadecuadas 
de manipulacién de ios alimentos, la sobrepobtacién, ia pobreza, la cantidad insuficiente de 

agua para lavarse las manos, baiiarse, lavar la ropa y hacer la limpieza son todos factores 
importantes en la transmisiOn de las enfermedades. La evaluacién cuantitativa de los riesgos 
asociados con cada uno de estos factores individuales es dificil y polemica debido a la 
insuficiencia de las pruebas epidemioldgicas, el nimero de factores intervinientes y [as 
cambiantes interrelaciones entre estos factores. Las mejoras en la calidad y la disponibilidad 
del agua, la eliminacion de las excretas y la educacidn higiénica en general son todos factores 

importantes para lograr reducciones en las tasas de morbilidad y mortalidad de tas 
enfermedades infecciosas y parasitarias, 

La ingestién de agua contaminada con excretas humanas y ammales se 

acompafia de riesgos importantes. Ademés, fa contaminacién microbiana del agua potable 
produciré contaminacién de los alimentos, un mayor nimero de portadores y casos y una 
nueva contaminacién del agua potable, con lo cual se completard el circulo vicioso de fa 

Propagacién de la enfermedad y la muerte. De todas fas vias de exposicién, la contaminacién 
microbiana del agua potable es la que debe evitarse, en particular debido a su capacidad de 
infectar simultaneamente a muchas personas. 

Muchos estudios han revelado claramente que el suministro de agua potable 

segura desde el punto de vista microbioldgico puede reducir en forma sigmficativa, directa o 
indirectamente, la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas, 

El suministro de agua de beber salubre y la eliminaci6n adecuada de las 

excretas humanas puede reducir significativamente la produccién de algunas enfermedades 
graves y reducir significativamente la mortalidad infantil en genecal. 

Asimismo, en la medida de to posible, las fuentes de agua deben ser protegidas 
de la contaminacién por los desechos humanos y animales, los cuales pueden contener 

diversas bacterias, virus, etc. Siempre es mejor proteger el agua de la contaminacién que 

tratarla después de haberse contaminado.
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Sin embargo, en muchos casos, proteger la fuente de agua de la contaminacion 
es algo problematico. En el caso de las fuentes de agua contaminadas, varios procesos de 

tratamiento son necesarios para interponer muchas barreras a la propagacién de los 
microorganismos, de modo que el fracaso de un proceso no dé lugar a enfermedades de 
transmisién hidrica. La barrera final es la desinfeccién. Se puede considerar, con alguna 

justificacién, que fa funcién de todo el sistema y de gran parte det tratamiento del agua es ta 
de acondicionar este para una desinfecci6n eficaz y fiable. 

La destruccién de los microbios incluye casi invariablemente el uso de agentes 
quimicos reactivos como el cloro libre (4cido lupocloroso e hipoclorito), ta cloramina. el 

didxido de cloro y el ozono. Cada uno de estos desinfectantes tiene ventajas e inconvenientes 
en funcién del costo, la eficacia, la estabilidad, la facilidad de aplicacion y la naturaleza de fos 
subproductos de la desinfeccién. El cloro es claramente el desinfectante de mayor uso y. en 

los paises en desarrollo, su uso es a menudo el unico medio asequible de desinfectar el agua. 

EI acceso al agua potable salubre es esencial para la prevencién de muchas 

enfermedades diarreicas. Como e! agua contaminada transmite comuinmente ciertas 
enfermedades, como el célera, muchas personas recogen ef agua que usan para beber fuera de 
sus hogares y la conservan en reciprentes de almacenamiento dentro de la casa. No obstante, 

existe un alto riesgo de que el agua se contamine en la fuente o en los recipientes de 

almacenamiento. Por lo tanto, la mayoria de las fuentes deben ser tratadas para que el agua sea 
apta para el consumo, es decir, para beber y otros usos. Por todo fo anteriormente expuesto. a 
continuacién ofrecemos algunos métodos caseras que consideramos son sencillos de 

realizarse, con la finalidad de que todos podamos contribuir en el tratamiento del agua: 

Ebulliciin (hervir ef agua). 

Esta consideramos que es una de las maneras més eficaces de desinfectar 
pequefias cantidades de agua. Todos los microorganismos se destruyen haciendo que el agua 
hierva a borbotones. Aunque este método es sencillo y relativamente facil de realizar. es 

costoso, ya que algunas personas no pueden hervir el agua en forma sistematica, El 

combustible que se usa para hervir el agua, como leita, carbon vegetal, o gas embotellado. 
puede ser muy costoso y a veces dificil de conseguir. 

El método consiste en hacer hervir el agua a borbotones durante un minuto 

como minimo. Asi también, se recomienda cubrir el agua y dejarla enfriar en el mismo 
recipiente en el que fue hervida, para impedir que se vuelva a contaminar. Cabe recordar que 
las manos sucias vuelven a ensuciar el agua hervida, por lo que es recomendable usar un 

cucharon perfectamente timpio para sacar agua del recipiente.
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El cloro es uno de los desinfectantes m4s antiguos y de mayor uso en el 

continente americana. Es el método mas eficaz y menos costoso de producir agua salubre para 

beber. El cloro es facil de conseguir en la mayoria de los iugates. 

E! uso del cloro para destruir los microbios es esencial para la proteccién del 
publico de los brotes de enfermedades transmitidas por el agua Ei cloro, al igual que otros 
desinfectantes, produce diversos subproductos quimicos. Se calcula que ei riesgo de la 
presencia de microbios en el agua es varias veces mayor que el riesgo que presentan los 

subproductos de Ja cloracién. Todo esfuerzo por controlar estos subproductos no debe poner 
en riesgo la calidad del agua potable desde el punto de vista microbiolégico. 

“ Bl uso de desinfectantes quimicos, en especial el cloro para tratar el agua. 
produce generalmente la formacion de subproductos quimicos, algunos de los cuales son 
potenciatmente peligrosos. Sin embargo, los riesgos pata la salud de estos subproductos son 

sumamente reducidos en comparacién con los riesgos asociados con ta desinfeccion 
inadecuada, y ¢s importante no comprometer la desinfeccién para intentar controlar los 
subproductos.”" 

Uno de los principales logros de este siglo, es que las enfermedades 
transmitidas por el agua han pasado a segundo plano en la mortalidad y morbilidad de los 
paises mas desarrollados. El uso del cloro y sus compuestos para la desinfeccién del agua ha 

desempefiado un papel fundamental en la reduccién de la meidencia de estas enfermedades y 
puede considerarse uno de los triunfos mds importantes de nuestros tiempos en cuanto a la 
preservacion y promocién de la salud publica. 

El método consiste en agregar una pequefia cantidad de cloro al abastecumiento 

de agua y esperar alrededor de 30 minutos para que reaccione con los contaminantes 
presentes, 

5World Healt Organization. Guidelines for Drinking-Water Quality, 2nd eda, Volume 1-Recommendation 
WHO, Geneva (1993).
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En conelusién, el control de ta calidad microbiolégica del agua es una 
prioridad de salud mucho mayor, especialmente en los paises en desarrollo, que el control de 

los subproductos de ia cloracién. El uso del cloro para la desinfeccién del agua es 

imprescindible para el control de las enfermedades transmitidas por et agua. por lo cual la 

desinfeccién no debe comprometerse para reducir al minimo las concentiaciones de los 

subproductos de la cloracién. 

Filtracion. 

Hay muchos tipos de filtros. Se usan para eliminar particulas del agua Los 

filtros de arena son los mds sencilios y de bajo costo en cuanto a su construccién y 

mantenimiento. Pueden filtrar grandes cantidades de agua rapidamente, pero no matan los 
microbios, por lo que es recomendable filtrar poca cantidad de agua para que quede fimpia 

totalmente, 

Las capas de arena deben cambiarse cada dos o tres semanas pata evitar que 

carezcan bacterias en los sedimentos atrapados en Ja arena y vuelvan a contaminar e] agua Se 
debe timpiar el filteo raspando fa capa superior de arena. Después de cuatro o cinco limpiezas. 

se necesita agregar mas arena. Los filtros de arena deben mantenerse con cuidado porque si el 

filtro esta sucio, fas bacterias se pueden reproducir y propagar. 

Es importante recordar que es mejor utilizar cualquiera de estos métodos que 

no usar ninguno. Los métodos se pueden usar solos o en combinacién, segiin fa calidad del 
agua.
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3.4 Bases de colaboracién para la prevencién del célera, celebradas entre 

la Seeretaria de Safud y ia Comisién Nacionat del Agua, 

Como pudimos damnos cuenta en el punto anterior, el consumo del agua 

contaminada trae consigo una serie de enfermedades gastrointestinales, siendo el cdlera la mas 

temida de ellas, es por ello, que ante la presencia de este malestar, las autoridades se han 

preocupado por querer prevenitla, razén por la cual el 26 de marzo de 1996, la Secretaria de 

Salud y !a Comisién Nacional del Agua en forma conjunta celebraron un acuerdo al que se le 

denominé “Bases de Colaboracién para Ja Prevencién del Célera”, de lo eval, a continuacién 

expondremos fo mids importante, 

OBJETO 

El objeto consiste en establecer Jos mecanismos de colaboracién entre las 

dependencias citadas, conforme a los cuales se promueve, disefia y ejecuta de manera 

coordinada medidas para la prevencién y control del colera 

COMPROMISOS DE LA SECRETARIA DE SALUD 

1.- Efectuar el monitoreo de aguas residuates que se vierten a los sistemas de 

alcantarillado y verificar el adecuado manejo y disposicién de las descargas hospitalarias de 

aguas residuales. Ademés, fomentar la instalacién de dispositivos de tratamiento adecuado 

antes de su descarga. 

2.- Realizar 1a vigilancia y andlisis de a informacién sobre el monitoreo del 

agua en fabricas de hielo y aguas embotelladas. Esta informacién es compartida con la 

Comisién Nacional del Agua en las reuniones semanales para la ejecucién de acciones. 

3.- Confinar y destruir las hortalizas que se hayan cosechado o se pongan en 

venta, en contravencién a lo dispuesto por la normatividad aplicable.
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4.- Convocar, dentro de su ambito de atribuciones, a 1as compagiias productotas 

de cloro que cumplen con los requisitos para fa desinfeccién del agua, para que incorporen en 
sus envases, un mensaje de como utilizar ese producto. Asi como determinar que los 

productos a base de cloro que no sean aptes para el consumo humano, contengan un mensaje 

al respecto. De igual modo, se promueve que las marcas que cumplen con los requisitos para 
Ja desinfeccién de agua, produzcan y comercialicen una prestacién acorde a su nuevo uso. 

5,- Determinar los fineamientos que para ta Camparia de Comunicacién en 
Célera, realiza de manera coordinada con fa Comisién Nacional del Agua. 

COMPROMISOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

L.- Elaborar y reproducir para su distribucién ea tos Estados, el manual de 
muestreo para la determinacién de cloro residual. 

2.- Realizar el momitoreo de aguas residuales que se wierten en los cuerpos 
receptores de propiedad nacional. 

3.- Ampliar ta cobertura de vigilancia e inspeccién en el uso de las aguas 
residuales sin tratamiento para el riego de cultivos restringidos, a zonas fuera de los distritos 
de riego, ademis, realizar fa gestién ante las autoridades correspondientes para la destruccién 
de fos cultivos sembrados. 

COMPROMISOS CONJUNTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DE 
LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

\.- Realizar reuniones semanales de informacién y coordinacién entre las 
autoridades a nivel central y estatal. En estas reuniones, se informa sobre ef panotama 
epidemioldgico del cdlera, asi como los resultados de los diversos monitoreos (cloro residual. 
agua y alimentos), funcionamiento de equipos de desinfeecidn, proteccién fisica y sanitaria de 

las fuentes de abastecimiento de agua y suministro y aplicacién de hipoctorito. La 

informacién semanal es utilizada pata la toma de decistones y acciones, ademis, se establecen 
reuniones de seguimiento estatal y regional por parte del nivel central.
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En el nivel estatal se revisan los planos de las ocalidades sujetas a monitoreo 
de cloro residual, para que el Epidemiologo Estatal, en coordinacién con el Jefe de Salud 

Ambiental de la Secretaria de Salud, y el representante de fa Comisién Nacional del Agua, 

seleccionen los puntos de muestreo respectivos, identificando aquellos susceptibles de 

contaminacién como son: zonas densamente pobladas con carencia 0 insuficiencia de drenaje, 

depésitos de agua descubiertos y sin proteccidn, tomas de agua o sitios para abastecimiento de 
pipas. Asimismo, se consideran las areas donde existen casos de enfermedades diarretcas 
durante la semana. 

Ei momitoreo de cloro residual debe inciuir sitios turisticos (hoteles, 
restaurantes, centros recreativos, mercadas, etc.). 

2.- Utilizar el método de comparacién colonmeétrica a base de ortotolidina 
{reactivo que sirve para indicar la cantidad de cloro residual existente en el agua). 

3,- Observar lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, en relacién a los 
niveles permisibles de cloro residual en el agua para uso y consumo humano. 

4,- Reforzar el monitoreo micrabiolégice de aguas, tanto superficiales como de 

Manantiates, utihzadas para el abastecimiento de comunidades pequefias, asi como el 
correspondiente a aguas residuales. 

5.- Dar a conocer en sus respectivos dmbitos de competencia la Campafia de 
Comunicacién en Célera, que es elaborada por la Secretaria de Salud. 

6.- Gestidnamiento en los respectivos ambitos de competencia de la adopeidn 
de medidas similares a fas que se establecen en las presentes Bases, a través de la firma de 

instrumentos entre los Titulares de los Servicios Estatales de Salud y los Gerentes Estatales de 

la Comisién Nacional del Agua.
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7. Intensificar la inspeecién a los organismos operadores de sistemas de 

abastecimiento de agua para uso y consumo humano con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las normas de calidad correspondientes, de conformidad con lo establecido 

en el articulo 119 fraccin XIII, de la Ley de Aguas Nacionales, referente a las sanciones pot 

el suministro de aguas nacionales para consumo humano gue no cumplan con las normas de 

calidad correspondientes, Asi también a las instalaciones industriates, municipales y de 

servicios que descargan aguas residuaies en cuerpos receptores de propiedad nacional, para 
prevenir y controlar fa contaminacién de fuentes de abastecimiento de agua superficial y 

subterrénea, 

8.- Realizacién en forma coordinada, cuando asi lo estiman convemiente. la 

vigilancia y aplicacién de las sanciones cotrespondientes en jas materias objeto de las 
presentes Bases. 

9.- Retomar las alternativas contenidas en el Paquete Basico de Servicios de 

Salud para fa desinfecciéu def agua, considerando ta idiosincracia de la poblacién (plata 
coloidal, yodo, filtracién y ebullicién). 

10.- Fomentar con las autoridades municipales, la construccién y el uso de 

letrinas con la participacién de la comunidad. 

Para el desarrollo de {as acciones objeto de las Bases en referencia, la 

Secretaria de Salud y la Comision Nacional det Agua integran un Comité de Evaluacién y 

Planeacién, que esté formade por igual nimero de representantes de cada parte, cuyas 
funciones son las de planear, programar, dar seguimento y evaiuar las acciones que se detiven 
de las presentes Bases. 

La vigencia de las Bases de Colaboracién es identificada desde la fecha de su 

firma, es decir, desde ef 26 de marzo de 1996, estableciéndose por parte de las instituciones 

que intervinieron, que deben ser revisadas por ef Comité de Evaluacién y Planeacién quien 

podraé, previo acuerdo, recomendar ampliarlas, modificarlas o darlas por terminadas si 

existiesen motivos que asi lo justifiquen.
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3,5 Norma Oficial Mexicana NOM-127, Limites para establecer la 
calidad del agua. 

EL abastecimento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada 
es fundamental para prevenir y evitar la transmisién de enfermedades gastrointestinales y 
otras, para lo cual se requiere establecer limites permisibles en cuanto a sus caracteristicas 
bacterioldgicas, fisicas, organolépticas, quimicas y radiactivas 

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA, Salud ambiental, agua para uso y 

consumo humano.- Limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 

agua para su potabilizacién, que es su nombre completo, como él mismo sefiala, establece los 

lintites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilizacién del agua pata use y 

consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento que distribuyan el agua 

dentro del territorio nacional, mismos que a continuacién exponemos, 

Limites Permisibles de ta Calidad del Agua. 

1.- Caracteristicas Bacteriolégicas: Son aquelias debidas a microorganismos 

nocivos a la salud humana. Para efectos de control samttario se determina el contenido de 
indicadores generales de contaminacién microbioldgica, especificamente organismos 

coliformes totales y organismos coliformes fecales ( bacterias). 

Para determinar los limites permisibles de caracteristicas bacteriolégicas. el 
contenido de organismos resultante de examen de una muestra simple de agua, se debe ajustar 

a lo siguiente 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Organismos coliformes totales 2 NMP/LOOm!, 

2 UFC/100m! 

Organismos coliformes fecales No detectable NMP/L00ml. 

Cero UFC/106mli.
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Los resultados de los exdmenes bacteriolégicos se deben reportar en umdades 
de NMP/100ml (nimero mds probable por 100ml.) si se utiliza la técnica del ntimero més 
probable o UFC/100ml (unidades formadoras de colonias por 100ml.), si se utiliza la técnica 
de filtracién por membrana. 

Cabe hacer la aclaracién de que la técnica utilizada para establecer el limite 

permisible es la de unidades formadoras de colonias por 100m! UFC/100ml. 

2.- Caracteristicas fisicas y organoi¢pticas: Son aquellas que se detectan 

sensoriaimente. Para efectos de evaluacién, el sabor y olor se ponderan por medio de los 

sentidos y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos analiticos de 

laboratorio. 

Las caracteristicas fisicas y organalépticas deben ajustarse a los siguientes 
establecimientos. 

CARACTERISTICAS 

Color 

Olor y Sabor 

Turbiedad 

LIMITE PERMISIBLE 

20 umdades de coloi verdadero 
en fa escala platino 

Cobalto 

Agradable (se aceptaran aquellos 

que sean tolerables para la 
mayoria de los consumidores, 

siempre que no sean resultados 

de condiciones objetables desde 
el punto de vista biolégico o 
quimico). 

5 unidades de — tutbiedad 
nefelométricas (UTN} 0 su 
equivalente en otto método
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3.- Caracteristicas quimicas: Son aqueltas debidas a elementos 0 compuestos 

quimicos, que como resultado de investigacién cientifica se ha comprobado que pueden 
causar efectos nocivos a fa salud humana. 

El contenido de constituyentes quimicos se debe ajustar a lo siguiente. Los 
limites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad. 

CARACTERISTICA 

Aluminio 
Arsénico 
Bario 
Cadmio 
Cianuros (como CN) 
Ctoro residual libre 
Cloruros (como Cl) 
Cobre 
Cromo total 
Dureza total (como Ca, Co) 

Fenoles 0 compuestos fendlicos 

Fierro 
Floruros (como F) 
Manganeso 
Mercurio 
Nitratos (como N) 

Nitritos (como N) 

Nitrégeno amoniacal (como N) 
pH (potencial de hidrégeno) en unidades 

de pH 
Plaguicidas en microorganismos s/l 
(separados o combinados) 

Clordano (total de isémeros) 
Gamma-HCH (lindano) 

Hexaclorobenceno 
Heptacloto y epéxido de heptacloro 
Metoxiclaro 
2,4-D 

Plomo 

LIMITE PERMISIBLE 

0.20 
0.08 
0.70 
0 005 
007 
0.21 50 
250.00 
2.00 
0.05 
500.00 
0001 
0.30 
1.50 
0.45 
0.001 
10.00 
0,05 
050 

6 5-8,5 

0.03 
0.30 
2.00 
001 
003 
20.00 
50.00 
0.025
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Sodio 200.00 
Sélidos disueltos totales 1000.00 
Suifatos (como S04) 400.00 

Sustancias activas al azul de metileno 0.50 

Trihatometanos totales 0.20 
Zinc 5.00 

Los limites permisibles de metates se refieren a su concentracién total en el 

agua, la cual incluye los suspendidos y los disueltos. 

4.- Caracteristicas radioactivas: Son aquelias resultantes de la presencia de 

elementos radioactivos. 

El contenido de constituyentes radioactivos debe ajustarse a lo establecido a 

continuacién. Los limites se expresan en Bg/t (Becqerel por litro). 

CARACTERISTICA . LIMITE PERMISIBLE 

Radiactividad alfa global Od 

Radiactividad beta global 10 

Tratamientos para ta potabilizacién del agua. 

La potabilizacién del agua proveniente de un asunto en particular, debe 
fundamentarse en estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a nivel de laboratorio para 

asegurar su efectividad. 

Se deberan aplicar los tratamientos especificos que resulten de las pruebas de 

tratabilidad cuando jos contaminantes biolégicos, las caracteristicas fisicas y los 

constituyentes quimicos del agua que excedan de los limites permisibles establecidos 
anteriormente.” 

La informacion citada en ef presente punto fue extratda de la Norma Oficial Mexicana NOM-127, publicada en 
el Diario Oficial de lx Federacién el dia 30 de noviembre de 1995.
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3.6 Norma Oficial Mexicana NOM-012, Requisitos sanitarios que deben 

cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo 
humano, 

El control de la calidad del agua es la clave para reducir los riesgos de 

transmisién o enfermedades gastrointestinales a la poblacién por su consumo; este control se 

ejerce evaluando los parimetros de calidad del agua y por otra parte vigilando que las 

caracteristicas de las construcciones, instalaciones y equipos de las obras de captacidn, 

conduccién, plantas de potabilizacién, redes de distribucién, tanques de almacenamiento o 

regulacién y tomas domiciliarias protejan el agua de contaminacién, es por eflo que la Norma 

Oficial Mexicana en comento, establece los requisites sanitarios que deben de cubrir los 

sistemas de abastecimiento para lograr el fin citado, de los cuales, y para efectos de nuestra 

investigacion, a continuacién enunciamos los mas importantes. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS. 

Las obras de captacién, tanques de almacenamiento o regulacidn, plantas 
potabilizadoras y estaciones de bombeo, deben protegerse mediante cercas de mailas de 

alambre o muros con la altura y distancia suficiente que impida la disposicién de desechos 

sdlidos, liquidos 0 excretas y el paso de animales. Permitiéndose ef acceso séto a personal 

autorizado. 

Las obras de captacién, almacenamiento, regulacién y estaciones de bombeo, 

deben protegerse de contaminacién exterior debida a escurrimientos o infiltraciones de agua u 

otros vectores, mediante lo siguiente: 

- Losa de concreto, cunetas, contracunetas o canales de desviacién con la capacidad suficiente, 

ubicadas en el perimetro de Ja instalacin. 

~ Sellos impermeables en juntas y uniones de instalaciones, equipos y estructuras, asf como en 

fisuras o fracturas cuando éstas se presenten, y 

- Con tela tipo mosquitero o similar, deben protegerse tos dispositivos de ventilacién de 
cualquier estructura que contenga o almacene agua, sean rejillas, tubos u otros ductos,
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Las areas intertores de estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras en sus 

diferentes edificios de dosificacién de reactivos, laboratorios, maquinas. almacenes, etc.. 
deben mantenerse siempre aseadas y pintadas de acuerdo con los cédigos de colores 

correspondientes, Los pisos, lambrines y paredes, deben ser recubiertos con materiales que 
permitan facil limpieza 

Los edificios o casetas destinados al almacenamiento y aplicacién de 

desinfectantes, sea cloro, u otros productos quimicos deben mantener el piso seco y 

ventilacién adecuada que permita circulacién cruzada del aire. 

Les tanques y carcamos para abastecer agua directamente a la red de 
distribucién, deben estar cubiertos y contar con los siguientes dispositivos 

- Ductos de ventilacién en forma de codo invertido. 

- Pendiente minima de 1% tanto en la cubierta como el piso y caja colectora de sedimentos, 

Este requisito debe ser cumplido por las instalaciones que se proyecten a partir de la 
publicactén de la norma. 

- Registras de acceso. 

- Tubos para desfogue. 

Los tanques de almacenamiento o regulacién, los carcamos de bombeo, las 
cajas colectoras o repartidoras y en general las estructuras que contengan agua para uso y 

consumo humano, deben limpiarse, dependiendo del estado de conservacién interio: de los 

mismos, La limpieza debe incluir: 

- Remocién y extraccién de sélidos sedimentados e incrustados. 

- Lavado y desinfeccién de pisos y muros. 

~ Resane ¢ impermeabilizacién de fisuras.
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En las redes de distribucidn, sus extremos terminales o muertos, deben drenarse 
y desinfectarse sin suspender el servicio cada seis meses 0 antes dependiendo del azolve. 

Las tuberias de las redes de distribucién, deben ubicarse longitudinalmente en 
la calle, en los extremos Jaterales de fa misma a ua mivel superior al del alcantarillado y a la 
maxima distancia posible de éste. 

CONTROL SANITARIO Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Ne deben construirse obras de captacién en fuentes de abastecimiento cuyas 

cargas de contaminantes por su magnitud y peligrosidad pongan en riesgo 1a salud humana. 

Debe preservarse fa calidad bacteriolégica del agua en cualquier parte del 
sistema hasta en los puntos mds alejados de la red de distribucién, mediante la desinfeccién 
continua y permanente del agua que garantice la existencia de cloto residual libre 

Cuando se presenten interrupciones prolongadas del servicio, debidas a fallas 
mecdnicas, eléctricas, por mantenimiento o de cualquier otra causa, al restablecimento del 

servicio se debe reforzar la desinfeccién durante Jas seis horas siguientes, garantizando la 
existencia de cloro residual libre. 

En los casos de obra nueva de almacenamiento, conduccién y distrbucién, 
mantenimiento de tanques de almacenamiento y regulacién, reparacién ¢ cambio de tuberias. 

deben limpiarse y desinfectarse antes de iniciar su operacién, 

Las acciones de limpieza, drenado y desinfeccién y determinacién de cloro 

residuat libre, deben registrarse en una bitacora y estar dispomibles cuando la autoridad 
sanitaria competente los requiera.
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La evaluacién de tas condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas 
de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, fa efectiia la autoridad sanitaria 
competente mediante las visitas de verificaciOn sanitaria que al efecto se establezcan.” 

Cabe hacer la aclaracién de que fas Normas Oficiales Mexicanas que han sido 
referidas son de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para fos sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, asi también, es importante sefiafar que la 

vigilancia de las mismas le corresponde a la Secretaria de Salud, en coordinacién con la 
Comusién Nacional del Agua. 

  

La informacién referida en el presente punto es extvaccion de la Norma Oficial Mexicana NOM-012, publieada 
en et Diario Oficial de 1a Federacién el 3 de junto de 1994.
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3.7 Sanciones. 

A continuacién, haremos una exposicién acerca de las distintas conductas que 

se consideran como infracciones, o en su caso delitos, asi como sus correspondientes 
sanciones, ya sean administrativas 0 penales, seguin sea el caso, mismas que estan establecidas 

actuafmente en fos diversos ordenamientos juridicos que hemos vende anahzande en el 
desarrollo de nuestro tema, siendo importante también hacer mencién de las autoridades 

facultadas para la imposicién de las citadas sanciones, 

3.7.1 Sanciones Administrativas. 

3. 

  

4 Por contaminacién del agua. 

De acuerdo con el articulo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, 1a Comisién 

Nacional del Agua sanciona las siguientes conductas: 

1 - Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en 
contravencién a lo dispuesto en ta Ley de Aguas Nacionales, en cuerpos receptores que sean 

bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, asi como cuando se infiltren en terrrenos cuando 
puedan contaminar el subsuelo o el acuifero. 

Lo anterior sera sancionado, con fundamento en el atticulo 120 de la citada ley, 

con una multa de 500 a 10,000 dias de salario minimo general vigente en el area geografica y 

en el momento en que se cometa la infraccién, ast también, se ordenard la suspensién de 

actividades. 

  

Las autoridades que se coordinaran con ta Comision Nacional del Agua para ta 

impostcién de la sancién son la Secretaria Marina en caso de descargas en aguas marinas, 

asimismo, la Secretaria de Salud y la Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente, ésta, 

para el caso de contaminacién de fuentes de abastecimiento de agua a fa poblacién y dajios a 

Ja flora y fauna. 

2. Usar o aprovechar aguas residuales sin cumplir con las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de calidad y condiciones particulares de descarga.
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. La conducta anterior sera sancionada con una multa de 100 a 1,000 dias de 

‘salario minimo general vigente en el area geografica y en el tiempo en que se cometa la 

infraccién, lo anterior se hace atendiendo lo dispuesto en el articulo 120 de la Ley de Aguas 
Nacionales, 

Para la imposicién de la sancién sefialada la Comision Nacional del Agua se 
coordinara con la Secretaria de Salud en caso de afectacién a la salud publica po consumo de 

hortalizas regadas con aguas residuales 

3,- No instalar dispositivos para la medicién de la calidad de las aguas. 

Lo anterior es sancionado con una multa de 100 a 1,000 dias de salario minimo 

general vigente en el area geografica y en el tiempo en que se cometa la infraccién, ello con 

apego al articulo 120 de la ley en referencia. 

Para la imposicién de la sanci6n la Comision Nacional del Agua se coordinard 
con la Secretaria de Comercio y Fomento Industnial. 

4,- Impedir las visitas de inspeccién, 

Lo anterior es sancionado con una multa de 100 a 1,000 dias de salario, lo cual 

se fundamenta en el atticulo 120 de la multicitada ley. 

La sancién referida serd aplicada por la Comisién Nacional del Agua. en 
coordinacién con e] Ministerio Publico Federal. 

5.- Suministrar aguas para consumo humano que no cumplaa con las normas de 
calidad. 

Esta conducta se sanciona con una multa de 500 a 10,000 dias de salario 
nanimo general vigente en ef 4rea geografica y en el momento en que se cometa Ja infraccion, 

ello de conformidad con el articulo 120 de la Ley de Aguas Nacionales.
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Las autoridades facultadas para la imposicién de 1a sefjalada multa son la 
Comisién Nacional del Agua y la Secretaria de Salud en caso de afectacién a la salud piblica 

por consumo de agua contaminada. 

6.- Arrojar o depositar en contravencién a la Ley de Aguas Nacionales, basura, 

sustancias téxicas peligrosas y lodos provenientes de los procesos de tratamiento de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. . 

Lo anterior se castiga con muita de 500 a 10,000 dias de salario minimo 

general vigente en el drea geografica y en el momento en que se cometa fa infraccién, ello con 
fundamento en el articulo 120 de 1a Ley de Aguas Nacionales, 

Las autoridades que intervienen son [a Comisién Nacional def Agua y la 
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente, cuando se infrinja lo dispuesto a la 
autorizacién de sitios de disposicién de sustancias toxicas, 

Observaciones. 

- Las sanciones impuestas seran sin perjuicio de las propias que fijen las 
disposiciones de equilibrio ecolégico y proteccién al ambiente. 

- En caso de que los sancionados no cumplan con la orden de suspensidn. se 

podrd clausurar temporal o definitivamente la empresa. 

~ En caso de reincidencia se podra imponer adicionalmente clausura temporal o 

definitiva, parcial o total de pozos, obras o tomas. 

Para efectos de este punto, se considera reincidencia cuando el infractor que 
una vez haya sido sancionado por una falta especifica, vuelva a incurrir en la misma, aun 
cuando sea en diferente monto o en otra localidad. 

- En caso de que el sancionado no pague la multa, ésta se podrd incrementar 

por cada dia de demora.
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Asi también, fa Ley General de Equilibrio Ecolégico y Proteccién al Ambiente 
establece algunas disposiciones que se consideran como faltas, para el caso de que alguien que 
se coloque en ese supuesto sea sancionado, Jo anterior se fundamenta en sus atticutos 171-175 

bis, de las cuales, y para efectos de nuestra investigacién, a continuacién exponemos las que 
son de nuestro interés 

1,- Descargar aguas residuales sin el permiso correspondiente. 

Esta conducta es sancionada con una multa de 20 a 20,000 dias de salario 
minimo general vigente en ef drea geogrfica y en ef momento en que se cometa, clausura 
temporal o definitiva, parcial o total y arresto administrativo hasta por 36 horas. 

Para ja imposicién de Ja sancién citada las autoridades que intervienen son la 
Comusién Nacional del Agua, {a Secretaria de Salud en caso de dafios a la salud publica y la 
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente cuando se presenten dafias a la flora, fauna 0 
ecosistemas, 

2.- Descargar aguas residuales sin cumplir con los pardmetios establecidos en 
las condiciones particulares de descarga 

Lo anterior es sancionado con una muita de 20 a 20,000 dias de salarto minumo 
general vigente en et area geogrifica y en el momento en que se cometa, clausuta temporal 0 
definitiva, parcial o total y arvesto admunistrativo hasta por 36 horas 

Las autoridades facultadas para la imposicién de la sancién seferida seran fas 
mismas que en et punto anterior, pero ademas podra intervenir la Secretaria de Marina. 

Observacién. 

Con el objeto de realizar un aprovechanento sustentable del agua, es necesario 
establecer acciones conjuntas de vigilancia e inspeccin entre la Comisién Nacional dei Agua 
y fa Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente
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3.7.1.2 Su procedimiento de aplicacién, 

Como ya es conocido en ef} campo juridico, toda imposicién de sanciones 

requiere forzosamente de un procedimiento de aplicacién, en materia hidraulica no es la 

excepcin, es por ello que a continuacién exponemos brevemente ef procedimiento que se 
sigue para imponer las sanciones a que hemos venido haciendo referencia 

Procedimiento de Imposicién de Sanciones, 

1. Personal de tas dependencias facultadas practican visita de inspeccién con 
levantamiento de acta y envia las muestras a laboratorio de pruebas acreditado para su 
analisis. 

Ahora bien, para la realizacion de Ja visita de inspeccién, el visitador ademas 
de identificarse, debeta contar con los siguientes documentos, a fin de que se integre 
debidamente un expediente. 

Citatorio.- Documento mediante el cual, en caso de que al momento de pretender realizar ta 
visita de inspeccién, no se encuentre el representante legal, se notifica que debera estar 
presente al dia siguente para efectuarla. 

Oficio de comisién para practicar visita de inspeceién.- Documento fundamentado que 
emte la autoridad, mediante ef cual faculta al visitador para llevar a cabo una visita de 

inspeccién, que deber contener nombre del comisionado, nombre o razén social y domicilio 
de la persona fisica o mora! a quien se practicaré la visita de inspeccién, el objeto de la visita 
y la firma de quien emite este documento. 

Cédula de notificacién.- Documente mediante el cual se hace del conocimiento del visitado, 
la ptactica de una visita de inspeccién, el oficio de inicio de procedimiento y/o el oficio de 
tesolucién de sanciones; la notificacién en estos casos debe ser personal y debera cumplit con 
las formalidades juridicas para tal efecto.
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Oficio de comunicacién de visita de inspeccién.- Documento emutido por ia autordad, 

mediante el cual hace del conocimiento del visitado, la practica de la visita de inspeccidn; éste 

deberd contener fundamentacién y motivacion del acto; el objeto de La visita de inspeccién. 

nombre y domicilio del visitado, asf como nombre de la (s) persona (s) que Hevard (n) a cabo 

la diligencia. 

Acta de inspeceién.- Documento en el que se hacen constar hechos de infraccion; localidad. 

municipio, estado, hora y fecha de inicio de la visita de inspeccién; nombre e identificacion 

con fecha de vigencia del visitador; namero, fecha y nombre de quien suscribe el oficio de 

comisién para practicar la visita de inspeccién; domicilio del visitado, numero, fecha y 

nombre de quien suscribe el oficio de comunicacién de la visita de inspeccién; nombre, 

caracter e identificacién del visitado, nombre, identificacién y domucilio de las personas que 
fungirdn como testigos; {a hora en que se tomaron las muestras (en su caso); datos de las 
descargas de aguas o resultados de anilisis realizados en el campo; declaracién del visitador. 

numero de fojas del acta, hora y fecha de conclusién del acta; firmas autdgrafas del visitado. 
visitador y testigos que intervinicron en el acta. 

2.- El visitado dispone de 5 dias habiles siguientes al cierre del acta de visita de 
inspeccién para presentar defensa por escrito en relacién con los hechos asentados en la 
misma, 

3.- Los resultados de andlisis de las muestras se reciben en 15 dias habites 
aproximadamente. 

4.» En caso de que se encuentre que de los resultados de las muestras de agua 

tomadas en las visitas de inspeccién, estan fuera de tos pardmetros sefialados, se elabora oficio 

de inicio de procedimiento considerando, en su caso, la defensa del visitado, se entrega a la 

Unidad Juridica para revisin y ribrica, se obtiene firma y se notifica. El plazo en que debe 

realizarse esta actividad sera de 10 dias habiles.
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Para efectos det punto en referencia se entiende por. 

Oficio de inicio de procedimiento.- Documento fundamentado emitido por la autoridad, 
mediante el cual se comunica al visitado presuntas faltas a la ley de fa materia; éste deberd 

contener niimero y fecha de oficio de comisién para practicar visita de inspeccion, nombre de 

los comisionados, nombre o razén social del visitado, objeto de la visita de inspeccion 
realizada, nimero y fecha del oficio mediante el cual se comunicé la practica de la visita de 

inspeccidn, numero y folio de visita de inspeccién, nombre de la persona que atendid la 

diligencia, andlisis del acta de visita de inspeccién y resultado de andlisis de las muestras 

tomadas (en su caso), andlisis de fa defensa si fa hubiere, enumeracién de las presuntas faltas 

cometidas, nombre y domicilio de la Gerencia que comunica fas presuntas faltas y firma 
autégrafa de quien emite el oficio. 

    

Cabe hacer la aclaracién de que en caso de que se demuestre en los resultados 

de las muestras tomadas que la calidad del agua se encuentra dentro de los limites permisibles, 

se darA por concluido ef procedimiento y se notificard al visitado un oficio de conclusién de 
procedimiento, entendiendo por tal: 

Officio de conclusién de procedimiento.- Documento emitido por la autoridad, por medio de! 
cual, se hace del conocimiento del visitado, que en el momento de levantar el acta de visita de 
inspeccién cumplia con las disposiciones en materia de prevencién y control de la 

contaminacién del agua; deberd contener nombre y domicilio del visitado, asi como todos los 

datos que determinan el cumplimiento de las citadas disposiciones. 

5.- El visitado dispone de un término de 15 dias habiles, a partir del dia 

siguiente en que fe sea notificado el inicio de procedimiento, para manifestar por escrito lo 

que a su derecho convenga y presentar pruebas en relacién con las presuntas faitas notificadas, 

6.- Se formula un proyecto de oficio de resolucién de sanciones considerando, 

en su caso, el desahogo de pruebas ofrecidas, se turna a la Unidad Juridica para revisién y 

rdbrica, se obtiene firma y se notifica, en un término de 20 dias habiles.
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Para efectos de este punto, se entiende por. 

Oficio de resolucién de sanciones.- Documento fundado y motivado, emitido pot la 
autoridad admimstrativa, por medio del cual se hace del conocimiente del visitado. el 

resultado del estudio y andlisis del procedimiento iniciado, puede ser resuelto con sancién 0 a 

favor del visitado. 

Las multas administrativas que se impongan por parte de {a Comisién Nacional 

del Agua, se deben cubrir dentro de los 15 dias habiles siguientes a su notificacién, ello con 

fundamente en el articulo 189 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Es importante sefialar que los sancionados pueden impugnar fos actos o 

resoluciones que les causen agravios mediante el recurso de revisidn, ello con fundamento en 

el articulo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, y en los articulos 190-197 de su Reglamento. 

3.7.1.3 Por dafios en la salud, 

Al efecto, !a Ley General de Salud contempla sanciones para el caso de que se 

cometa la falta que a continuaci6n se sefiala: 

Descargar aguas residuales a cuerpos de agua que se destinen para uso y 
consumo humans, sin el tratamiento adecuado, asi como residuos peligrosos que conlleven 

riesgo para la salud piiblica (articulo 122), 

Esta condueta es sancionada con una multa equivalente de 200 a 2.000 dias de 
salario niinimo general vigente en el area geografica y en el momento en que se cometa. 

Las autoridades interventoras para la aplicacién de la sancin son la Secretaia 
de Salud y ta Comisién Nacional del Agua, en cuanto a lo relacionado a las descargas de 

aguas residuales y aguas pata uso y consumo humano.
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Observacién. 

Es importante la participacién de la Comisién Nacional del Agua, ya que como 

lo hemos establecido en el desarrollo de nuestra investigacién es uno de los érganos federales 
que participa en la elaboracién de normas y fijacién de condiciones particulares de descarga. 

3.7.2 Sanciones penales. 

3.7.2.1 Ambientales. 

Es importante sefialar que con la reforma del 13 de diciembre de {996 hecha al 

Cédigo Penal para el Distrito Federal en materia del fuero comin y para toda la Repiiblica en 

materia del fuero federal, se crea un apartado especial denominado “Delitos Ambientales”, 
mismo que se encuentra establecido en el Titulo Vigésimo Quinto del sefialado ordenamiento 

juridico, y del cual, a continuacién exponemos lo que hemos considerado de nuestra 

importancia en cuanto a las disposiciones establecidas para los supuestos de la contaminaci6n 

del agua. 

« Articulo 416, Se impondra pena de tres meses a seis aiios de prisién y de 

mil a veinte mil dias malta, al que sin a autorizacién que en su caso se requiera, 0 en 

contravencién a Sas disposiciones legales, regiamentarias y normas oficiales mexicanas: 

I. Descargue, deposite o infiltre, o Io autorice u ordene, aguas residuales, liquidos 

quimicos o biequimicos, desechos 0 contaminantes en Jos suelos, aguas marinas, rios, 
cwencas, vasos y demds depésitos o corrientes de agua de jurisdiccién federal, que 

ocasionen o puedan ocasionar dafios a la salud pablica, a los recursos naturales, a la 

flora, a la fauna, a la calidad del agua de Jas cuencas 0 a los ecosistemas. 

Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de 
poblacién, la pena se podra elevar hasta tres afios mas; 0 

IL. Destruya, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.
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Articulo 422. Las dependencias de la administracién publica competentes, 
deberan propercionar al juez tos dict4menes técnicos 0 periciales que se requieran con 

motivo de las denuncias presentadas por la comisién de los delitos a que se refiere el 

presente Titulo.” 

Observaciones. 

De las disposiciones anteriores, podernos concluir que la Secretaria del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en materia de contaminacién del agua, y por conducto 
de la Comusién Nacional del Agua, va a tener las siguientes atribuciones 

~ Presentar denuncia ante el Ministerio Piblico Federal en caso de daiios a los recursos 
naturales, flora fauna o a los ecosistemas. 

- Proporcionar al juez dictamnes técnicos o periciales que se requieran por la comisién de 

delitos ambientales en materia de aguas. 

Asi también, de las disposiciones referidas se desprende que las autoridades 
que van a intervenir en [a aplicacién de {as sanciones son fa Procuraduifa General de la 
Republica, el Ministerio Publico Federal para promover el ejercicio de la accién penal en caso 

de presentarse los delitos ambientales en referencia, y la Comisién Nacional del Agua, que es 

quien en su caso, presentard los dictamenes técnicos ya sefialados. 

  

SC digo Penal para el Distrito Federat en materia del fuero comun y para toda la Repitblica en materia det fuero 
federal, Compilacisn de leyes mexicanas, Editores Greca, Primera edicién, México, O.F, 1997.
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3.7.2.2. De salud publica, 

Al efecto, la Ley General de Salud en su Titulo Décimo Séptimo, Capitulo VI. 
denominado “Delitos”, establece una disposicién que pata efectos de nuestra investigacién es 
de importancia 

“Articule 457. Se sancionaraé con pena de uno a ocho aifios de prisién y 

muta equivalente de cien a dos mil dias de salario minime general vigente en la zona 
econémica de que se trate, al que por cualquier medio contamine un cuerpo de agua, 
superficial o subterraéneo, cuyas aguas se destinen para aso 6 consumo humans, con 

riesgo para Ia salud de las personas.”** 

De lo anterior nos podemos percatar que !as autoridades facultadas para la 

aplicacién de las sancién seran la Secretaria de Salud, la Procuraduria General de la Republica 
y el Ministerio Puiblico Federal, para el ejercivio de la correspondiente accién penal. 

Para concluir con este punto de las sanciones, creemos importante promover la 

celebracién de acuerdos de coordinacién entre Ia Comision Nacional def Agua, la Secretatia 

de Salud y la Procuraduria General de la Reptiblica, a fin de instrumentar la correcta 
aplicacién de las disposiciones administrativas o penales, segtin sea el caso de que se trate. 

  

SLey General de Salud Op. cit. pag. 102



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La contaminacién del agua para uso y consumo humano ha representado a 

Ultimas fechas un grave problema, ya que debido a su presencia se han presentado una serie de 

enfermedades gastrointestinafes basicamente, de entre fas cuales la mds temible es ef colera, 
ya que desafortunadamente a consecuencia de ello ha habido muchas personas fallecidas. 

SEGUNDA-- La gravedad del problema ya referido es a todas luces preocupante, es por ello 

que las autoridades federales competentes, hablese de la Secretaria del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la Comision Nacional del Agua principalmente, 
y en coordinacién con la Secretaria de Salud, entre otras, han emitido una serie de programas 

para que, en coadyuvancia con fos gobiernos estatales y municipales traten de amainar la 
problematica comentada. 

TERCERA.- Dentro de fos programas referidos en nuestro primer capitulo (Programa Agua 

Limpta, Programa Nacional para la Proteccién del Medio Ambiente, Programa Hidraulico y 

Programa de Uso Eficiente del Agua), desde nuestro punto de vista, consideramos que el mas 

avocado para tratar de solucionar el problema de nuestro tema central es e] Programa Agua 
Limpia, ya que como su nombre Io indica, a través de él se procura proporcionar agua con la 

calidad adecuada para los diversos usos y, esencialmente, para consume humano, lo anterior 

se trata de lograr mediante la realizacién de programas de vigilancia e mspeccién a los 

sistemas de abastecimiento, instalaciones donde se descargan aguas residuates, a las zonas con 

cultivos restringidos, as{ como la proteccidn necesacia a tas fuentes de abastecimiento: en 
sintesis, se concreta mds a la atencién de los lugares en donde se origina et problema, sin 
embargo, es necesario precisat que con fo sefialado no queremos dejar de lado los otros 

programas referidos, los cuales desde luego que tienen suma importancia, sélo que desde 

nuestra 6ptica nos parecer un poco mds genéricos que el ya citada. 

CUARTA.- Es importante sefialar que los programas referidos han sido emitidos por los 
diversos érganos de la Administracién Publica, ya que es conveniente recordar que e] Estado 
tiene el dominio de las aguas nacionales, segtin se establece en la Constitucién General, luego 
entonces, diremos que el propio Estado tiene el deber de cuidar la proteccién de las aguas. 

debiéndolo hacer con las que son de dominio de la Nacién, pero también con aquellas que no 
lo son, ya que hay que recordar que ta propia Carta Magna dispone que la Nacion en cualquier 

tiempo puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico.



QUINTA.- Ahora bien, es conveniente sefialar que para que el Estado Heve a cabo la 

Proteccién adecuada de las aguas nacionales, lo deberd hacer mediante la creacion de 

disposiciones juridicas. Actualmente como ley mAs importante en la materia tenemos a la Ley 
de Aguas Nacionales, en ta cual se consagran basicamente las disposiciones que regulan la 
explotacién, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribucién y control. asi 

como la preservacién de su cantidad y calidad. De lo anterior, y para efectos de nuestro tema 

diremos que nos interesa basicamente lo referente a la preservacién de la calidad de tas aguas, 

de to cual sélo existen algunas disposiciones en el capitulo respectivo denominado prevencién 
y control de la contaminacién de las aguas, mismas que en su‘momento fueron analizadas. 

SEXTA.- Ademis de Ia citada Ley de Aguas Nacionales, existen afgunas otras leyes que por 
ahi entre su texto establecen algunas disposiciones que hacen referencia a o relacionado con 
nuestro tema, como lo son la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al 

Ambiente, el propio Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Salud, 
entre otras, de las cuales es importante sefialar, que si bien es cierto que quizA sus 

disposiciones son atinadas, también lo es, que estan hasta cierto punto un poco, o tal vez un 
mucho relegadas, lo que por consecuencia las hace carecer de una fuerza importante, y por 
ende, la mayoria de las veces su desconocimiento. 

SEPTIMA.- La autoridad federal que actualmente realiza las funciones que son de mayor 
importancia para la solucién del problema de la contaminacién del agua es la Comision 
Nacional del Agua, quien es la encargada de fijar los criterios y lineamientos que permiten la 
unidad y congruencia de los programas y acciones del gobierno federal en materia de aguas. 

OCTAVA.- De la misma manera, la Comisién Nacional del Agua se encarga de proponer las 

bases para la coordinacién de acciones de las unidades administrativas e instituciones 
piblicas, un claro ejemplo de ello fo encontramos en las Bases de Colaboracion para la 
Prevencién del Célera, las cuales fueron celebradas en coordinacién con la Secretaria de Salud 
en el afio de £996, mismas que, desde nuestro punto de vista, son una medida adecuada. ya 
que a consecuencia de ello se ha reducido el indice de casos presentados con relacién a los 
affos anteriores,



NOVENA.- Muchas de las actuales leyes estatales no establecen 1a obligacién de desinfectat 
el agua que Ilega a la poblacién, por lo que los gobernadores estatales, que en el papel 

deberian tener una participacién importante en la solucién del problema de la contaminacion 
del preciado liquido, por el contrario, son negligentes ante tal situacién, ya que si bien es 
cierto que hay ausencia de un sustento juridico que dentro de su circunseripcién territorial los 
obligue a eilo, también lo es que no se carece de él, ya que existe la Ley de Aguas Nacionales 

que es de cardcter federal, y que por ende sus disposiciones son obligatorias en toda ja 
Reptibhica 

  

DECIMA. El Municipio actualmente constituye un ente importantisimo, ya que segun el 
articulo 115 de 1a Constitucién General, es el encargade de suministrar e] agua potable a la 

poblacién, sin embargo, esta obligacién no es comprendida cavalmente, ya que ello implica 

no s6lo hacer llegar el agua a toda la gente, sino, ademas verificar que fa misma cumpla con 

los limites establecidos para que sea apta para su uso 0 consumo, fo cual no es realizado por la 

mayoria de las presidencias municipales, ya que al momento de practicdrseles Ja visita de 

inspeccién para verificar la calidad del agua, se encuentra que la misma esta fuera de los 
parémetros que al efecto se establecen. 

DECIMO PRIMERA.- Ante esta situacién, es importante sefialar que la Comisién Nacional 

del Agua estd facultada a realizar visitas de inspeccién para verificar la calidad del agua que 

va a ser del uso o consumo de Ja poblacién, ello con el objeto de que en caso de demosttar. 
previa pruba en laboratorio acreditado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de 

las muestras de agua tomadas para estudio, llevar a cabo un procedimiento para la imposicién 

de sanciones administrativas consistente en el cobro de una multa, ello con ei objeto de 
exhortar a los responsables para verificar la calidad de! agua, a sabiendas de las consecuencias 
que ello produce. 

  

DECIMO SEGUNDA.- La imposicién de las sanciones administrativas consistentes en el 
pago de una cantidad de dmero, més que nada son con el objeto de concientizar a los 
responsables en que no deben pasar por alto esta problematica, ya que no hay que olvidar que 

muchas de las ocasiones ellos no cuentan con ¢l capital suficiente para cubrir una multa, pero 

ello debera servir para procurar tener mayor cuidado en cuanto al agua limpia. 

DECIMO TERCERA.- En el afio de 1996 aparece en el Cédigo Penal para el Distrito 

Federal en materia del fuero comin y para toda la Republica en materia del fuero federal 

algunas disposiciones, que para efectos de nuestro tema son de importancia, ya que ahora se 

tipifican las conductas de contaminacién del agua como delito, lo cual representa un 
verdadero avance, ya que ello implica un mayor cuidado en cuanto al vital liquido, puesto que 
quicn lo contamine, no sdélo satdar4 su su pena con una sancién pecuniaria, sino también con 
una pena privativa de libertad.



DECIMO CUARTA.- Creemos importante promover la celebracién de acuerdos de 
coordinacién entre las distintas dependencias federales, los gobiernos de los Estados y los 
Municipios para instrumentar la correcta aplicacién de las disposiciones administrativas o 
penales, segiin sea el caso de que se trate. 

DECIMO QUINTA.- Es asi, que actualmente es cierto que existen disposiciones juridicas 
que regulan la prevencién y control de la contamunacién del agua para uso y consumo 
humano, pero también es cierto que esta regulacién no ha alcanzado para solucionar la 
probleméatica actual, la cual con los resultados presentados en cuanto a enfermedades 
gastrointestinales, de entre las cuales tenemos la presencia del célera, asi como las 
defunciones de personas que a consecuencia de ello se han presentado. esto ha rebasado 
amphamente las disposiciones juridicas actuafes, lo cual atribuimos que es propiamente 
debido a que estan demasiado dispersas y escondidas en los ordenamientos Juridicos, to cual 
las hace carecer de verdadera fuerza coactiva, y si a esto le aunamos que en muchos estados 
no existe un sustento juridico a nivel locat, la probiemdtica aumenta mds, y las disposiciones 
se relegan, es por ello que es necesario buscar soluciones juridicas y practicas para tata. de 
disminuir la problematica,



Asi las cosas, después de haber desarroflado ef presente trabajo de 
investigacién y poder darnos cuenta de los problemas existentes, nosotros desde nuestro punto 
de vista, y encaminado a tratar de resolver la situacién actual, emitimos las siguientes: 

PROPUESTAS 

- Desde nuestro punto de vista creemos oportuno y necesario Ja creacién de una 

Ley Federal para la Prevencién y Control de la Contaminacién del Agua para Uso y Consumo 
Humano, ello lo sustentamos en que, si bien es cierto que existen algunas disposiciones en 

este Ambito, también lo es, que s6lo son precisamente eso, una serie de disposiciones escuetas. 

esto es, que estan hasta cierto punto de una manera un tanto cuanto escondidas dentro de las 

distintas leyes, lo que trae consigo que no sean tomadas en cuenta en la importancia que 
creemos que deberian de tener, y por consiguiente, que practicamente se siga careciendo de un 

verdadero sustento juridico para tratar de amainar el problema que ha sido centro de nuestro 

tema de investigacién. 

Ahora bien, es importante sefialar que las disposiciones juridicas actuaies no 
son matas, sino que lo que las hace carecer de fa fuerza que deberian de tener es que al 
encontrarse dispersas en las distintas leyes, esto hace que algunas de eflas sean ignoradas. ya 

que como sefialamos, en ocasiones sdlo existen dos 0 tres articulos en el punto que nos ataiie 

en una ley, en algunas veces ni siquiera se les dij un apartado especial. es poi ello, que 

creemos que setia mejor reunir todas esas disposiciones en una sola ley; asi también, seria 

importante darles un reforzamiento con otros sustentos, como por ejempla con fas Normas 

Oficiales Mexicanas a que hemos hecho referencia en el desarrollo de nuestro trabajo, todo 
ello siempre encaminado a tratar de resolver el problema que nos acusa 

~ De la misma manera, y esto a raiz de haber observado algunas jeyes estatales. 

nos podemos percatar de que fa mayoria de ellas carece de articulos que establezcan a los 

responsables de suministrar el agua ta obligacién de vigilar que ia calidad de la misma que 

llega a la poblacién sea la adecuada, lo cual es a todas luces un problema verdaderamente 
preocupante, es por ello, que consideramos necesario que en las leyes a nivel estatal exista un 
sustento juridico que obligue a los organismos operadores a desinfectar el agua, ya que en 
muchas ocasiones, y pese a que existe en este momento como ley mds importante en la 

materia la de Aguas Nacionales, ellos quieren justificar su negligencia con mencionar que sus 

leyes no lo establecen, y decimos que son negligentes, puesto que la citada ley es de cardcter 

federal. Sin embargo, para tratar de evitar estos problemas, seria ideal, que ademas de la 

existencia de una ley de caracter federal, las leyes estatales tuvieran dentro de su contenido la 

base juridica que los obligara a verificar la idoneidad de Ja calidad del agua,



- Asimismo, y tomando en consideracién, como lo sefialamos en nuestro 

capitulo tercero, que el Municipio es pricticamente el ente mds importante en el suminisuo 
del agua, y por ende de donde pueden surgir los problemas ya referidos, 0 en su caso, de 

donde pueden emanar las soluciones, nos hemos dado a la tarea de elaborar un decdlogo 

acerca de los pasos que consideramos seria oportuno que siguieran ios presidentes 

municipales para la prevencién y contol de los problemas que se dan a consecuencia del 
consumo de agua contaminada, mismo que a continuacién exponemos. 

Los diez pasos del presidente municipal para la prevencién y control de los problemas 
que se dan a consecuencia del consumo de agua contattinada. 

I. Realizar el tratamiento del agua para consumo humano, en todos {os sistemas de 
abastecimiento y distribucién. 

IL. Vigilar los niveles de cloracién y el abastecimiento oportuno de cloro para garantizar la 
calidad del agua para consumo humano. 

TN, Efectuar la proteccién fisica de las fuentes de abastecimiento y distribucién del agua 

IV Mantener el funcionamiento de las redes de drenaje y en su caso apoyar la construccién de 
letrinas en las locatidades con falta del servicio. 

V. Realizar las concertaciones necesarias para el tratamiento de aguas residuales en los 

municipios que ast lo ameriten. 

VI. Apoyar a {as autoridades correspondientes, para evifar el cultivo de verduras y hortaiizas 

regadas con aguas residuales, sin tratamiento sanitario. 

VII Regular fa autorizacién a vendedores ambutantes de alimentos y bebidas, contemplando 
Jos aspectos sanitarios. 

VIII. Apoyar a las autoridades de salud para realizar la deteccién de ka bacteria def célera en el 

ainbiente, asi como las acciones de control de los casos 0 brotes del padecimiento.



IX, Notificar inmediatamente a fa institucién de salud mds cercana la apaticién de casos de 
diartea sospechosos de cétera. 

X. Difundir las medidas esenciales de prevencién que fa poblacién debe conocer y practicat. 

I, Realizar el tratamiento de agua para consumo humana, en todos los sistemas de 

abastecimiento y distribucién. 

Para combatir las enfermedades gastrointestinales que afectan a la poblacidn. es 

necesario que el agua que se proporcione a través de la red del municipio sea potable y esté 

desinfectada, esto es responsabilidad del presidente municipal y de los organismos operadores 

del agua. 

Podrdn tener asesoria por parte de la Comisién Nacional del Agua. 

Para tal efecto es necesario que el ayuntamiento asigne las partidas 

presupuestales para instalar, operar y mantener los equipos de cloracién. 

Una vez instalados los equipos de desinfeccién en todos los sistemas formales 
de abastecimento, es necesaria la vigilancia constante de los trabajos de cloracién del agua. 
para que todos reciban agua clorada en los niveles adecuados Como parte de la vigilancia es 
necesario que semanalmente se realice un informe en donde se incluya el estado actual del 
equipo de cloracién y/o la existencia de cloro. Esta informaci6n sera compartida con la 
Secretaria de Salud y la Comisién Nacional del Agua para su andlisis y toma de decisiones en 
las reuniones de coordinacién que se efectien. 

En coordimacién con la Comision Nacional del Agua y el Sector Salud. se 

deberdn tomar muestras del agua para consumo humano, en la red de distribucion, para 
verificar que tengan los niveles adecuados de cloro, asi como ta revisién periddica de estos 

niveles en lugares piblicos como albercas, piletas, etc.



En caso de que se cuente con servicio de “pipas” pata agua y si no se conoce la 

fuente de abastecimiento, habré que medir cada carga para verificar el nivel de cloro residual 
y diariamente en la fuente en donde éstas se Ilenan cuando se tenga bajo control. 

Es importante que no sea exagerada la cantidad de cloro que contenga el agua 
para consumo humano, lo ideal es que su concentracién sea la establecida en los linutes 
permisibles para ja calidad del agua que son sefialados en la anteriormente referida Noima 
Oficial Mexicana 127. 

Cuando la calidad del agua no cumpla con el nivel de cloro establecido para 
cada caso, habra que verificar que esta situacién se corrija de inmediato y estar siempre al 
pendiente de que el abasto de cloro sea suficiente y oportuno. 

Una medida importante en las localidades alejadas de ia cabecera municipal es 
la de sugerir a la poblacién que se designe a una persona responsable para clorar los depésitos 

de agua de su comumdad, Esa persona serd capacitada con el apoyo del ayuntamiento pala 
dotarlo de los utensilios e insumos necesarios para realizar la cloracién de las fuentes de agua 

que se utilizan para consumo humano. 

En fos carros cisterna (pipas), pozos domésticos, ete ; al igual que en redes de 
agua potable se deberd revisar también la existencia de cantidades adecuadas de clero 
residual, asi como en todas aquellas fuentes de abastecimiento cuya agua sea utilizada para 
consumo humano, ya que no se tiene la certeza de que 1a poblacion la hierva antes de tomarta 

o preparar sus alimentos, 

IL. Vigilar los niveles de cloracién y el abastecimiento oportune de cloro para garantizar 
la calidad del agua para consume humano. 

EI suministro de agua clorada es un requerimiento bdsico para evitar 
enfermedades diarreicas en la poblacién, por tal razén, dentro de! paquete basico de servicios 
de salud para los municipios, el rubro desinfeccién del agua por cloracién es necesario para 
proteger la salud de Ja poblacién. 

Es importante Ja coordinacién entre autoridades de gobierno y ef comité 

municipal de salud para que se oriente a la poblacién sobre la manera adecuada de clorar el 
agua para el consumo de la comunidad, en particular fa que se usa para beber y cocinar, 
incluyendo ta de pozos intradomiciliarios.



EI cloro utilizado en la desinfeccién del agua debera ser adquirido por el 

ayuntamiento a través de la utilizacién de recursos especificos del presupuesto programado, 

Es importante sefialar que el cloro deberd ser manejado con mucha precaucién 
observando siempre las indicaciones del manual de procedimientos que proporciona el 
fabricante, para el transporte, almacenamiento, manejo y aplicacién. Una opcién para obtener 
cloro para el Municipio, es la instalacién de equipos generadores de hipoclorito, lo cual es un 
apoyo importante para dotar de cloro a las localidades. 

Ademas habré que promover entre la poblacién, el lavado y desinfeccién con 

cloro por lo menos cada seis meses, de los tinacos, tambos, tanques, cistemas u otros 

depésitos en donde se almacena el agua y mantenerlos bien tapados. Para la promocién de 
estas acciones se deber4 establecer el Programa Agua Limpia en las escuelas, en donde se 
tealice un mantenimiento periédico y en su caso se haga rehabilitacion de las instalaciones 
hidrdulicas, tinacos 0 cisternas y como complemento importante, se deberdn construir letrinas 

en donde sea necesario. Estas acciones deberdn planearse en coordinacién con el comité 
municipal de safud, fa Secretaria de Salud, fa Comisién Nacional def Agua, la Secretaria de 
Eduacién Publica, tos Gobiernos Estatales y Municipales, 

Existen localidades en fos municipios que no cuentan con sistema de cloracién, 

por lo que éstas serdn prioritarias para 1a ejecucién de obras o mecanismos para garantizar 1a 

cloracion del agua en esas comunidades, asi disminuiran los riesgos para enfermar. 

TE. Efectuar 1a proteccién de las fuentes de abastecimiento y distribucién de agua, 

Es importante coordinarse con el comité municipal de salud para que se 
asesore, mediante platicas a los miembros de la comunidad, sobre cudles son las fuentes de 
agua mas limpias y como se pueden mejorar las fuentes disponibles, evitando su 
contaminacién. 

Algunas acciones para ello son: 

- Construir un brocal, una tapa, un piso de cemento, piedra o ladrillo y una cerca alrededor de 
la fuente de agua para su adecuada proteccién sanitaria.



~ Las fuentes de agua (pozos) no deben estar cerca de sanitarios, por lo que debe existir una 
distancia de por lo menos 15 metros. 

- Defecar en los sitios construidos para este fin. 

+ Clorar periddicamente los depésitos de agua para consumo humano y permtitir que los 
visitadores domiciliarios tomen muestras pata verificar su calidad. 

- Evitar que los canales de desagiie de las casas viertan su contenido directamente a las fuentes 

naturales de agua, como rios, lagos, etc. 

- No tirar basura en los rios, arroyos, barrancas o alrededor de caminos, existen varias 

alternativas para la disposicién sanitaria de los desechos sdlidos (basuras) entregarla al 
servicio de limpia pitblico, sino se cuenta con este servicio, cavar un hoyo e ir colocando una 
capa de basura y una de tierra diarramente 

- Evitar que los animales defequen en las fuentes naturales de agua, como rios, lagos, arroyos. 

etc 

- Si se defeca al ras de suelo, debera cubrirse la excreta con: cal, ceniza, o enterrarla. En caso 

de urgencia (brote de célera), sera conveniente que las autoridades municipales brinden apoyo 

a Ja poblacién proporcionandole cai. 

IV. Mantener ef funcionamiento de las redes de drenaje y en su caso apoyar la 

construccién de tetrinas en las localidades con falta de} servicio. 

Sino se dispone del drenaje, con 1a participacién, cooperacién, y 

corresponsabilidad de la comunidad y de la autoridad municipal podran construiise sistemas 
sanitarios conto: drenaje 0 atcantarillado, fosas sépticas comunitarias o sanitarios secos e 
himedos mejor conocidos estos como “letrinas”, tomando en consideracién las practicas y 
costumbres de la poblacién, las condiciones del terreno y fa geologia



Las citadas obras se realizaran con el apoyo técnico necesario asi como con la 

capacitacién para garantizar Ja eficiente construccién, uso y mantenimiento de las mismas 
Sera conveniente explicar que las excretas siempre deberdn cubrirse con cal, ceniza o tierra, 
cuando se utilice la letrina, o se defeque al ras de suelo. 

V. Realizar fas concertaciones necesarias para el tratamiento de aguas residuales en los 

Municipios que asi lo ameriten. 

Los centros de alto riesgo son aquellos donde se concentra gran cantidad de 
poblaciones “flotante” como centrales camioneras, mercados, cines, hospitales, estadios, 

restaurantes, hoteles, etc. 

La falta de vigilancia y control sobre las descargas de aguas residuates, no sélo 

afecta 1a salud de la poblacidn, sino adem4s los mantos acufferos, rios, lagos, presas, arroyos y 
canales de riego entre otros. 

Por eso es importante que se micien proyectos para instalar plantas u otros 
mecanismos para el tratamiento de aguas residuales. En cumplimiento con la Ley de Aguas 
Nacionales, fa Comisién Nacional del Agua realiza la supervisién estricta y vigilancia 
continua de las descargas municipates a los cuerpos receptores de propiedad nacional, como 

rios o lagos, aplicando las sanciones correspondientes por incumplimiento de las normas. 

VI. Apoyar a la autoridades correspondientes, para evitar cl cultive de verduras y 

hortalizas regadas con aguas residuales, sin tratamiento sanitario. 

Las autoridades deberan buscar alternativas practicas para el riego de sus 

hortalizas, igualmente, en este rubro, la Comsién Nacional del Agua realiza la vigilancia del 

riego de cultivos con aguas residuales, aplicando también las sanciones correspondientes. La 
Secretaria de Salud mtervendra durante la comercializacion de los productos provenientes de 

cultivos regados con aguas residuates 

Aunque exista otra opcién de riego, es necesario coordinarse con ej comuté 

nwnicipal de salud para promover en la poblacién la desinfeccion adecuada de los alimentos 
que se consumen crudos, Ja disposicién de evacuaciones humanas y otras excretas que se 
concentren en las aguas residuales.



Dando mas alta prioridad a fos factores mencionados serd posible reducir de 

manera importante la transmisién de enfermedades gastrointestinales, incluyendo el célera. 

VIL. Reguiar fa autorizacién a vendedores ambulantes de afimentos y bebidas 

contemplando los aspectos sanitarios. 

Las formas de propagacién de las enfermedades gastrointestinales son el agua y 
tos alimentos que se consumen crudos. En el caso del agua se incluye tanto fa utilizada para 
consumo, como por el hielo con agua contaminada, 

Los alimentos que han estado mds involucrados con la incurrencia de casos de 
célera han sido los mariscos crudos, verduras y salsas crudas. 

Por ello es necesario planear y realizar conjuntamente con las autoridades de 
salud platicas frecuentes y calendarizadas, dirigidas a los manejadores de alimentos, para 
orientarlos en el manejo adecuado de los productos que venden y asi evitar la propagacién de 

Jas enfermedades. El Municipio juega un papel importante para el adecuado control de la 

contaminacién en alimentos, por lo que es conveniente que los permisos para la venta de 

alimentos y bebidas sean otorgados sélo hasta que se garantice que el personal que interviene 
en el manejo, preparacién y servicio de los alimentos, haya recibido Ja capacitacién requerida 
para evitar al maximo la contaminacién de los mismos. 

Estas actividades de capacitacién se realizaran en coordinacién con la 
Secretaria de Salud, sobre todo para el control durante las festividades civiles y religiosas 
(ferias, tianguis, carnavales, semana santa, etc,}, ademas zonas de riesgo y turisticas. 

Las medidas que deberan llevar a cabo con los manejadores o vendedores de 
alimentos son 

~ Lavar y tallar bien frutas y verduras; las que no se puedan tallar y se coman crudas deben 

colocarse en una cubeta con agua que contenga cloro, dejandolas reposar y cubriéndolas 
adecuadamente para su desinfeccién. 

- Deberdn mantener limpios tos utensilios, vajilla y cualquier traste en donde se preparen o 
sirvan los alimentos, asi como el resto de la cocina,



- La basura debera depositarse en recipientes bien tapados. 

- Las superficies donde se elaboran y consumen los alimentos deberdn lavarse con agua y 

jabén para después de emptearse, 

~ Habra que utilizar una tabla de madera para picar verdura y otras para cortar carne. 

- Poner fos restos de la comida en recipientes tapados. 

- Acudir cada seis meses a su unidad de salud correspondiente, para que se le tome una 

muestra de excremento, para verificar su estado de salud. 

- Tenet las ufias limpias y recortadas. 

- Lavarse las manos con agua clorada antes de preparar los alimentos y después de ir al bafio 

- Que una persona maneje los alimentos y otra el dinero. 

VIII. Apoyar a las autoridades de salud para realizar la deteccién de la bacteria del 

célera en el ambiente, ast como las acciones de control de los casos 0 brotes del 
padecimiento. 

Es recomendable contar con un mapa o croquis actualizado de la comunidad. 

donde se sefialen las principales fuentes naturales de abastecimiento de agua (ios, arroyos. 

tagos, presas, etc.), y sefialar puntos estratégicos para la colocacién de hisopos de Moore, con 

el fin de detectar la circulacién de la bacteria del cdlera en la zona, para llevar a cabo las 

medidas necesarias cuando ésta se encuentre.



Para los efectos de este punto, debemos entender por hisopos de Moore, aquel 

medio que sirve para detectar la existencia de la bacteria del cdlera en las fuentes de 
abastecimiento de agua, consistente en la colocacién de una madeja de gasas esterilizadas que 
se sujetan a una piedra, para dejarse en la corriente de la fuente de agua, en donde permanece 

por un espacio de 24 horas, para posteriormente ser depositada en un frasco esterilizado y 

levarla a un laboratorio en donde ser4 analizada para determinar si existe la presencia de ia 

bacteria seftalada. 

En todas las localidades de los Municipios, por parte de fa Secretaria de Salud 

y de la Comisién Nacional del Agua, deberd haber un responsable capacitado por los servicios 
de salud, para cotocar hisopos de Moore, realizar tomas de muestras de aguas para consumo 

humano de pozos y otros depésitos de almacenamiento, asi como ia toma de muestras de 

alimentos sospechosos. 

Hay que recordar que se puede adquirir la infeccién nadando en lugaies 
publicos contaminados como playas, rios, albercas, etc. Si el examen det agua revela la 

presencia de la bacteria del odlera o se sospecha que hay contaminacién con heces fecales, 
deberan tomarse medidas apropiadas, incluyendo el cierre de estos lugares. 

IX. Notificar inmediatamente a Ja institucién de salud més cercana la aparicién de casos 

o brotes sospechosos de célera. 

Uno de tos problemas mas graves y que predisponen que el cdlera, presente 

més casos y de mayor gravedad, es 1a falta de notificacién oportuna, asi como debera ser 

notificado cuando se presenten casos de enfermedades diarreicas a la unidad de salud mds 

cercana. 

Es importante que los diversos sectores participen como un equipo organizado 

cooperative y comprometido para resolver la probleméatica que se confronta sin limitar 

responsabilidades exclusivas. 

Problemas que se presentan con frecuencia: 

~ Inregularidad en fa notificacion de casos de cétera.



~ Falta de abastecimiento de cloro a diferentes comunidades del Municipio, en estos casos se 
deberd con cloro suficiente para distribuirlo con oportunidad, establecer rutas en apoyo a las 

localidades més lejanas. 

- Deficiencias e incumplimiento de [a revisién diaria de los niveles de cloro residual y del 

repotte respectivo, para evitarlo deberd haber coordinacién entre las autoridades municipales y 
la Comisién Nacional del Agua para: 

> Capacitar al personal que apoyard en sus localidades al maneyo y toma de muestras de cloro 
residual. 

- La distribucién de cloro (en tabletas o liquido) en los tugares adecuados. 

- Falta de personal de apayo para las diferentes acciones de prevencién y control. 

X. Difusién de las medidas esenciates de prevencién que la poblacién debera conocer y 

practicar. 

Las unidades de salud o la jurisdiccién sanitaria de su drea recibiran la 
notificacién de casos y brotes, trabajaran coordinadamente con organizacién, ejecutando wn 

plan de trabajo con el fin de evitar duplicidad de funciones y evitar que ei padecimiento se 

propague répidamente. 

Las medidas basicas de higiene que la poblacién debe conocei y practicar son: 

~ Lavado de manos con agua y jabén después de ir al bafio y antes de preparar y/o consummr 

alimentos. 

- Clorar o hervir el agua (una vez iniciada la ebullicién mantener en el fuego minimo 5 

minutos). 

- Consumir los alimentos bien cocidos 0 fritos en especial los pescados y mariscos (consumir 
bien cocidos los ostiones y ceviches).



- Al recalentar los alimentos, hacerlo hasta que hiervan y comertos inmediatamente, 

- Consumir verduras frescas (cilantro, perejil, lechuga, col, paépalo, etc.), previamente tavadas 
y desinfectadas con agua clorada. 

- Vigilar la higiene de !os lugares donde se consumen alimentos, no consumur alimentos 

callejeros o de dudosa preparacién como: 

Aguas frescas, raspados de sabores de hielo en bloque, jugos, ensaladas, papalo, cilantio, 

pereji!, lechuga, agua de dudosa calidad, helados, nieves, etc. 

Durante las acciones de prevencién y control del célera, sensibilizar a la 

poblacién y a los servidores para que apoyen al persona! de satud.
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GLOSARIO 

Acuifero.- Cualquier formacién geolégica por la que circulan o se almacenan aguas 

subterréneas que puedan ser extraidas para su explotacién, uso 0 aprovechamuento. Ley de 
Aguas Nactonales. 

Agua para uso y consumo humano.- Aquella que no contiene contaminantes objetables. ya 

sean quimicos 0 agentes infecciosos y que no acusa efectos nocivos al ser humano. Ley de 

Aguas Nacionales, 

Agua pluvial.- La generada por ta precipitacién de los condensados de vapoi atmosférico 

Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal 

Agua potable.- Aquella cuya ingestion no cause efectos nocivos en la salud. Reglamento del 

Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal. 

Agua residual.- E! liquido de composicién variada, resultante de cualquier uso primarto del 

agua por el que haya suftido degradacién original. Reglamento del Servicio de Agua y 

Drenaje para el Distrito Federal 

Agua residual tratada.- El liquido de composicién variada proveniente del agua residual y 

resultante de un conjunto de operaciones y procesos de tratamiento. Reglamento del Servicio 
de Agua y Drenaje pura el Distrito Federal 

Agua superficial.- Es fa que se encuentra en cuerpos naturales como lo son los manantiales. 

rios, fagos y lagunas. Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal 

Agua subterrdnea.- Es la que se encuentra en el subsuelo y puede ser freatica o artesiana El 

agua 0 manto fredtico est en un primer nivel sobre una capa impermeable. El agua artesiana 
se encuentra a niveles mas profundos que el manto fredtico entre dos capas de roca 

impermeable y es costoso y dificil extraerla para consumo humano. Reglamento del Servicio 

de Agua y Drenaje para el Distrito Federal. 

Aguas continentales.- Las aguas nacionales, superficiales 0 del subsuelo, en ta parte 
continental del territorio nacional. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Aguas nacionales.- Las aguas propiedad de la Nacién, en los términos del parrafo quinto del 

articulo 27 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Aguas 

Nacionales 

Alcantarillado.- La red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y conducir las 

aguas residuales y pluviales al desagiie o drenaje. Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje 

para el Distrito Federal.



Aprovechamiento racional.~ La utilizacién de los elementos naturales, en forma que resulte 

eficiente, socialmente wtil y procure su preservacién y la del ambiente. Ley General del 
Equilibrio Ecolégico y la Protecctin al Ambiente. 

Aprovechamiento sustentable.- La utilizacin de los recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte los citados recursos, por periodos indefinidos. Decreto gue reforma, adictona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Preteccién al 

Ambiente, D.O F 13 dic 1996. 

Atarjea.- La parte del alcantarillado que recibe las aguas pluviales y las residuales conducidas 

por los albafiales exteriores. Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito 

Federal 

Basura u otros desechos humanos.- Son los residuos no provenientes de la industria 
resultante de las actividades de las personas o de los municipios. Reglamento para la 
Prevencion y Control de la Contaminacion de las Aguas 

Brocales.- Los antepechos de concreto que rodean las bocas de pozos de ventitacidn, 
conocidos también como pozos de visita o cajas de unién que permiten el acceso a los 
conductos de alcantarillado y drenaje. Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para eb 
Distrito Federal. 

C4rcamo.- Estructura para alojar agua. Reglamento del Servicio de Agua y Drende para ef 
Distrito Federal. 

Carro tanque.- Vehiculo acondicionado para el transporte de agua. Reglamento del Servicio 
de Agua y Drenaje para el Distrito Federal. 

Cance de una corriente.- Ef canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para 
que las aguas de la creciente maxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes 

estan sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, nuentras no se 

construyan obras de encauzamiento. Ley de Aguas Nacionales. 

Caudal 0 flujo.- El volimen de agua conducida en la unidad de tiempo. Reglamento del 
Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal. 

Cisterna.- Depdsito subterraneo para almacenar agua. Reglamento del Servicio de Agua y 
Drenaje para el Distrito Federal,



Condiciones particufares de descarga,- El conjunto de pardémetros fisicos, quimices y 

biolégicos y de sus niveles mdximos permitidos en las descargas de agua residual. 
determinados por la Comtsién Nacional de! Agua para un usuario, para un determinado uso 0 
grupo de usuarios o para un cuerpo receptor especifico, con el fin de preservar y controlar fa 
calidad de las aguas conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. Reglamenta de 
la Ley de Aguas Nacionales. 

Condiciones particulares de descarga de aguas residuales.- Son el conjunto de 

caracteristicas fisicas, quimicas y bacteriolégicas que deberan satisfacer las aguas residuales 

antes de su descarga a un cuerpo receptor. Reglamento para la Prevencién y Control de la 
Contaminacién de las Aguas 

Cuenca hidrolégica.- El territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces 
que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad 

auténoma o diferenciada de otras, ain sin que desemboquen en el mar. La cuenca, 

conjuntamente con los acuiferos, constituye la unidad de gestion del recurso hidrdulico. Ley 

de Aguas Nacionales 

Cuerpo receptor.- Es toda red colectora, rio, cuenca, cauce, vaso 0 depdsito de aguas que sea 

susceptible de recibir directa 0 indirectamente la descarga de aguas residuales. Reglamento 
para la Prevencién y Control de la Contaminacién de las Aguas. 

Desarrollo integral sustentable.- El manejo de los recursos naturales y la ortentacién del 
cambio tecnoldgico ¢ institucional, de tal manera que asegure la continua satisfaccion de las 
necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionates. 

Descarga.- La accién de verter aguas residuales a un cuerpo receptor, cuando ese cueipo es un 

bien del dominio publico de la Nacién. Ley Federal de Derechos de Agua. 

Drenaje.- Sistema de cafios o iubos de diversos didmetros para el desague de desechos y 

aguas que capta la ced de alcantarillado. Regalmento del Servicio de Agua y Drenaje para el 

Distrito Federal. 

Ecosistema.- La unidad funcional basica de interaccién de los organismos vivos entie si y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecalogico y Ja Proteccién al 

Ambiente. 

Fosa séptica.- Depdsito sanitario donde se acumulan aguas residuales para un tratamiento 

ptimario. Reglamento del Servicio de Agua y Drenaye para el Distrito Federal



Fuente de abastecimiento.- Cuerpo de agua superficial o subterréneo, de donde se extrae este 
liquido para diferentes usos, ejemplo: pozo, manantial, rio, noria, lago, laguna, etc. Ley de 
Aguas Nactonales 

Fuente fija.- Es toda instalacién establecida en un solo jugar, que tenga como finalidad 
desarrollar operaciones 0 procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que 

generen 0 puedan generar emisiones contaminantes a la atmésfera Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente en Materia de Prevenciin y 
Contral de la Contaminacion de la Atmésfera. 

Humedates.- Las zonas de transicién entre {fos sistemas acuaticos y terrestres que constituyen. 

dveas de inundacién temporal o permanente, sujetas o no a fa influencia de mareas, como 
pantanos, cuyos limites los constituyen el tipo de vegetacién hidréfila de presencia 

permanente o estacional; las areas en donde el suelo es predominantemente hidrico; y Jas areas 

de suelos permanentemente hiimedos, originadas por la descarga natural de acu(feros 

Reglamento de la Ley de Aguas Nactonales. 

Lago o laguna.- El vaso de propiedad federal de formacién natural que es alimentado por 
corriente superficial o aguas subterrdneas o pluviales, independientemente que da o no o1igen 
a otra corriente, asi como el vaso de formacién artificial que se origina por la construccién de 

una presa. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

Normas oficiales mexicanas.- Las que expidan tas dependencias competentes, de caractei 
obligatorio sujetandose a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metroiogia y Normalizacién y 
cuyas finalidades se establecen en sus disposiciones. Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalizacion. 

Organismo operador.- Instancia responsable de operar, mantener y administrar el sistema de 
abastecimiento, Norma oficial mexicana NOM-012 Requisitos sanitarios que deben cumplir 
los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, 

Plaguicida.- Es una sustancia o mezela de sustancias que se destina para controlar cualquier 

plaga, incluidos los vectores de enfermedades humanas y de animales, las especies no 
deseadas que causen petjuicio o que interfieran con el mejor aprovechamiento de la 
produeccién agropecuaria y forestal (almacenamiento y transporte), de los bienes materiales, 

ast como las que interfieran con el bienestar del hombre y de los animales. Catalogo Oficial 
de Plaguicidas 1991 

Planta de tratamiento.- Instalacién industrial compuesta de un conjunto de unidades de 
proceso que depuran !as aguas residuales a fin de reutilizarse de conformidad con las normas 
de salud y ecolégicas establecidas. Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para ef 

Distrito Federal



Planta potabilizadora.- Instalacién industrial compuesta de un conjunto de unidades de 

proceso que mejora la calidad del agua para el consumo humano. Reglamento del Servicio de 

Agua y Drenaje para el Distrito Federal. 

Residue. Cualquier material generado en los procesos de extraccidn, beneficio. 

transformacién, produccién, consumo, utilizacién, control 0 tratamiento cuya calidad no 

permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generd. Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteceién al 

Ambiente, D.O.F 13 de die 1997. 

Residuos peligrosos.- Todos aquellos residuos en cualquier estado fisico, que por sus 

caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, téxicas, inflamables o biolégico-infecciosas. 

representen un peligro para el equilibrio ecolégico o ef ambiente. Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la 

Proteccién al Ambiente D.O.F 13 de dic. 997. 

Ribera (zona federal).- Las fajas de diez metros de anchura contigua al cauce de las 

corrientes o al vaso de los depésitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir 

del nivel de aguas maximas ordinarias. Ley de Aguas Nacionales. 

Sistema de abastecimiento.- E! conjunto intercomunicado 0 interconectado de fuentes, obras 

de captacién, plantas cloradoras, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento. 

cdrcamos, lineas de conduccién y red de distribucién. Norma oficial mexicana NOM-012. 

Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y 

consumo humano, 

Tanque de almacenamiento.- Depésito artificial para almacenar grandes voltimenes de agua 

que posteriormente serdn distribuidos al sistema hidrdulico. Reglamento del Servicio de Agua 

y Drendje para el Distrito Federal, 

Tinaco.- Recipiente o depésito de diversa forma, tamafio y diferente material para almacenar 

pequefios vohimenes de agua. Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito 

Federal


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes
	Capítulo II. Marco Jurídico
	Capítulo III. Prevención y Control de la Contaminación de Agua para uso y Consumo Humano
	Conclusiones
	Propuestas
	Bibliografía
	Glosario



