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Administración del Recurso Agua en el Distrito Federal.• 

Introducción 

El objetivo del presente trabajo es ofrecer una panorámica general de las 

condiciones actuales en las que se encuentra el sistema hidráulico del Distrito 

Federal, la forma como se ha gestionado el agua, la politica actual en materia en 

la ciudad y su impacto de esta política en la población. 

El estudio del agua, como recurso natural, sólo se ha abordado de una manera 

muy técnica por ingenieros, qulmicos, etc., siendo este uno de los medios de 

producción más importantes dentro del sistema económico; además de ser 

indispensable para la existencia de la vida en la Tierra, por lo que es central para 

"' <:istP.m;oi económico. Actualmente a nivel mundial se presenta una crisis de 

escasez de agua, por lo que es necesario estudiarla desde las ciencias sociales. 

Siendo que el estudio de los recursos naturales es un tema relativamente reciente 

para la ciencia económica, como condicionante de la acumulación, la información 

disponible es escasa y por lo tanto existen huecos en sus teorlas, lo que genera 

enfoques poco satisfactorios. Por ello en este trabajo se pretende hacer un 

acercamiento a la problemática del suministro, administración y cobro del servicio 

de agua en el Distrito Federal. 

El principal obstáculo que se enfrentó en la realización de este trabajo fue la 

discrecionalidad para dar acceso a la información en algunas dependencias 

gubernamentales. En otros casos la información obtenida no esta actualizada, lo 

que también fue un factor negativo para el análisis. 

• La presente tesis se inscribe en los resultados del proyecto: "Producción 1/e alimentos en las ciwlm/es: 111u1 
hase estratL;gfca 1/e la seg11ri1/ml alimentaria", auspiciada por la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico de la UNAM. en el marco del Programa de apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica. 
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Estructura del trabajo 

Este análisis se estructura en cuatro capflulos. El primer capitulo aborda el. papel 

de los recursos naturales en la economla, la importancia .del _agua en el Distrito 

Federal y un breve recuento histórico hidrológico de .la ciudad de México, 

.--·-,:_: -· -

El segundo capitulo hace una síntesis de la disponibilidad:é:t;;;·agua en el Distrito 

Federal en cuanto a calidad, cantidad y usos. También se · ha~e' un breve 

panorama de la situación a nivel mundial del agua. 

El tercer capitulo trata acerca de las principales instituciones encargadas de 

administrar el agua, las leyes que la regulan, los programas y proyectos que se 

han aplicado en el Distrito Federal en esta materia. 

_.El cuarto capitulo está dedicado a la revisión del esquema tarifario del Distrito 

Federal, el impacto del cobro del servicio del suministro de agua en el poder 

adquisitivo de la población y el funcionamiento del sistema hidráulico. 

Fuentes 

Para el estudio del agua en el Distrito Federal se utilizaron fuentes estadlsticas 

provenientes de: 

1. Instituto Nacional de Geografia e Informática {INEGI), del cual se. utilizó 

información de los Cuadernos Estadlsticos Delegacionales para determinar 

las condiciones de agua potable y alcantarillado y condiciones 

socioeconómicas entre otros datos. También se utilizó información 

proveniente de las Estadlsticas de Medio Ambiente del Distrito Federal y 

Zona Metropolitana 2000 y 2001, para la cuestión del inventario hidrológico 

de la ciudad; as! como información estadística del Anuario Estadlstico del 

Distrito Federal. 

2. Comisión Nacional del Agua (CNA), de la cual se requirió información 

acerca de las condiciones de disponibilidad de agua en el pals, utilizando el 
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Compendio Básico del Agua 2001 y 2002. Información del documento: 

Situación del Subsector Agua Potable,, Alcantarillado y Saneamiento a 

diciembre; de 1999 asl como· las Normas Oficiales publicadas por esta 

institución en materia de agua. 

3. Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), 

actualmente Dirección del Sistema de Aguas. Se. obtuvo información muy 

útil de los Planes de Acciones Hidráulicas 2001-2005 por delegación; 

también documentos editados por la misma institución. 

4. Entrevistas con funcionarios de la DGCOH y la Comisión de Aguas del 

Distrito Federal (CADF), que permitieron obtener informadón precisa y más 

confiable relacionada principalmente con , .~ las caracterlsticas y 

funcionamiento del sistema hidráulico del Distrito Federal. 
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Capítulo 1. Marco General. 

1.1 Hipótesis de la ínvestlgacíón, objetivo y metodología. 

Las tarifas del servicio del agua en el Distrito Federal tienen un alto nivel de 

subsidio y se pretende que actualizando a precios reales se podrla enfrentar el 

problema de la escasez relativa. 

El incremento en las tarifas por concepto de pago de derechos del servicio del 

agua para el Distrito Federal, no representa la solución al problema de 

abastecimiento. conservación y ahorro de la misma, si se toman en cuenta los 

salmim; en el Distrito Federal. Al aplicar un incremento en las tarifas actuales para 

cubrir los costos del funcionamiento del sistema hidráulico, la mayor parte de las 

familias en el Distrito Federal no podrían asumir este costo, ya que representarla 

el descenso en su nivel de vida, debido a los bajos ingresos que perciben. Pero 

quienes si podrian asumirlo son el resto de los sectores de la economia que 

utilizan agua para llevar a cabo sus actividades. 

Sin embargo, la forma en como se ha administrado el agua ha respondido más a 

aspectos politicos, económicos y sociales que a una cuestió~ ambi~ntal y de 

conservación. 

Objetivo general 

El crecimiento desordenado en el.Distrito Federal ha ;dificultado la dotación de 

., ' is~rvicios, ·. el' accesci'a 16~' s~tisfáct~res sociales básicó~. él•' deterioro de' la 

. _·i~f~~estructu~a , mbana~-Y ~ct~~lmente ha IÍegado al Íimite en el é~bito de los · · 

.· recursos humanos, especiálmente el agÚa. 

Siendo el agua, un recurso de. vital importancia para la vida, el Estado no sólo 

tiene la cibligación de sumlni.strar a toda la población delservicio, sino que también 
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promover la conservación y el uso adecuado del. agua; mediante la aplicación de 

políticas, el cobro justo y una cultura de .ahorro. 

Por tanto la finalidad de esta investigación es dar. una panorámica generál de las 
' ' . - ',.- -, -

condiciones actuales en las que se encuentra eL sistema hidráulico .del Distrito 

Federal, la forma en como se ha gestionado el ·agua y sí esta responde a.las 

condiciones actuales del agua en el Distrito Federal, estudiar. los progr~rri~s y 

políticas que se han implementado, revisar el marco jurídico qúe· se ha· generado 

entorno a ella, y revisar la estructura financiera en cuanto al cC>bro 

Gobierno del Distrito Federal. 

De tal forma, proponer políticas que generen los recursósJi'nancieros s~~cientes, 
mP-<iiante la aplicación de tarifas justas, q~e per;níia~ é~~ti~u~~ sumínístra~do el 

servicio, y asi promover el ahorro y conservación del agua;~·.•'. 
--,-

.,- .. :~:-~ ~;;~:~ :~~-~- _-.'- --.-

:e :~~=~::~:ión analiza la problemática que encierra la; ~lstiÓn del agua en el 

Distrito Federal, y que actualmente enfrenta una ,gr~r{ cri~is de .cli~p~rlibliidad 
debido al desperdicio y una administración poco eficie'ritei. La'inforrlia~iÓn proviene 

de diferentes fuentes y se concentra en variables de ca!lt~da_~; calidadyusos del 

agua en la ciudad, condiciones actuales de la.·. infÍaestructurél';'iiidráuliéa, 

condiciones socioeconómicas de la población del 

en materia de agua en el Distrito Federal. 

DistritJ F~d~~~J~ la legisláciÓn 
, . . ;,'_', :: -~ :_,;.~_,<, ,~·~ .. -; 

~ <~< . .-·,: _·;_·:~~~~~:: ~.:;, -'--''.~·"· 

Se hace un mayor énfasis en la cuestión de la~ t'a~ifa1s e~<11 ~ecto•r doméstico, 

debido al impacto que tienen estas en la . pobla~iéÍíl ,Y 1~5''.é~ns~¿uencias. que 

surgen a ralz del cobro inadecuado y la falta de'poH!Ícás cómplementarias. 
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1.2 Los recursos naturales en la economía 

El hombre ha venido agotando los recursos naturales del planeta a una ritmo 

mayor de su capacidad de recuperación, debido a que la principal caracterlstica 

de estos es que al no ser producto del trabajo humano no pueden reproducirse a 

voluntad ni con los ritmos requeridos por los procesos industriales. 

La dotación de recursos no pueden aumentar a través del tiempo, sólo puede 

disminuir (o permanecer constante si no se explota durante algún tiempo)' y en el 

mejor, de los casos, algunos recursos pueden ser reproducidos de manera muy 

limitada pero nunca bajo las condiciones originales. Entre estos destacan el suelo, 

el agua, el bosque, el aire, la biodiversidad, los recursos pesqueros, el paisaje 

entre otros. 

Hasta hace poco, ciertos recursos naturales comenzaron a ser considerados como 
-· . ·.. . 

bienes económicos, pues anteriormente no eran. susceptibles de .• la cc:inforTación 

de un mercado o de la asignación de un precio, de.taUorma que la mayoria de 

estos recursos no implicaba un intercambio. monetario,• pues. eran ·Y se 

consideraban bienes libres sin precio, y por ello escapaban a los• análisis 

económicos; así, únicamente se prestaba atención a los recursos naturales que 

eran considerados como materias primas. 

El crecimiento de la población. y e.1 avance. y· desarrollo de. diferentes procesos 

productivos, ha dado como resultado su uso irracional y los ha ~clocado en un 

estado de escasez2
, repercutiendo a tres niveles: bienestar ambiental, económico 

y social. 

1 Solow tvt. Robert, la Economía de los recursos 11t1111rales o los recursos naturales ele la economfrz, El 
Trimestre Económico. Vo1. XLII (2). abril-junio. Num. 166. México, 1975. 
! La escasez se define como la falta de una mercancía en relación con su demanda. La economía distingue 
entre los bienes libres que normalmente se encuentran en tales cantidades que carecen de precio y los bienes 
cconótnicos que son escasos en relación con su demanda y que por esto tienen un precio. A esto Samuelson 
considera que . "' ... Si fuera posible producir cantidades infinitas de todos y car.la uno de los bienes o se 
satisliciernn plenamente los deseos humanos no se procuraría que se utilizaran eficientemente los recursos 
humanos. ni se procuraría que se utilizaran eficientemente los recursos escasos. ni los empresarios se 
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Actualmente se plantea el problema de la valoración monetaria de los recursos 

naturales y ambientales con el fin de conservarlos: La asignación de precios a tos 

recursos naturales no funciona eficientemente en el mercado, ya que no se 

garantiza su conservación, al contrario agrava el problema. Al no ser producto del 

trabajo humano, no se le puede asignar un valor sobre el cual se fije un precio. 

Mientras la teorla económica ortodoxa considera que los recursos naturales son 

un factor más de la producción, que estos son de oferta fija y que son mercancía a 

las que se les puede asignar un precio e insertarlas dentro del mercado, la 

Economía Politica considera a la tierra (recursos naturales) como un medio de 

producción que al no ser fruto del trabajo humano, no posee valor aunque se les 

puede asignar un precio, que desde luego no resuelve la cuestión de la 

conservación. 

La degradación de los recursos naturales no se podrá evitar totalmente, a pesar 

de que la sociedad pueda, por lo menos en principio, elegir qué tan grande deba 

ser la degradación (regulando el nivel y la naturaleza de sus actividades), en qué 

forma deberá pagarse y quién deberá llevar la carga de esto3 . 

Por tanto, es muy importante romper con la idea de que la naturaleza es infinita y 

gratuita en términos sociales. Cualquiera que sea la forma de la solución, tiene 

que ser una que reconozca al recurso como finito y agotable. 

La utilización de los recursos naturales varia en cada sociedad debido a que la 

dotación original de estos se encuentran distribuidos inequitativamente. Mientras 

unas sociedades hacen un uso irracional de los recursos naturalesy~del~medio~ 

prcocuparhln porque se despilfarra trabajo o energía. Ello supone que el mundo podria tener tanto como 
quisiera y no importaría cnronccs como se distribuyeran el ingreso entre las personas o las distintas clases .. 
Sanmclson Paul & Nordhaus \Villiam. Economia. Me Graw-1 lill. España. 1993. 
3 Bcnjamí11 García Pác:z_. Eco11omia Ambi1..•11tal. UNA~I. MCxico, 2000. 
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ambiente, otras poseen una cantidad muy limitada de estos. De esta forma la 

preservación de los recursos naturales se convierte en algo prioritario. 

El futuro de cada sociedad estará garantizado no sólo por su desarrollo económico 

sino también por la calidad de su medio ambiente. Con base en el .desarrolló de la 

lecnologla, la conciencia y la cultura. 

En el sistema económica bajo el cual estamos inmersos, el cuidado del medio 

ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales no són prioridad; Los 

gobiernos del mundo descuidan el ambiente en su competencia por atraer 

capitales de forma indiscriminada, los cuales, finalmente terminan .no sólo por 

degradar aún más el capital natural, sino también empeoran las condicÍcir{e~. de 

vida de la población. 

Entramos aquf en mundo en el cual el capital no se limita~a:élµr¿piarse de la 

naturaleza, y convertirla después en mercanc!as que funcionan· c~mó .;,lamentos 

de capita14
• 

~James O'Connor. Causas Naturales. Siglo ~XI, Nueva York, 2001. 
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1.3 El agua en el Distrito Federal 

La mayor parte de las ciudades en el mundo han evolucionado en contraposición 

al desarrollo sustentable. Estas tienen un auge considerable porque son los 

centros donde la actividad moderna ha encontrado las condiciones de cercania. y 

de comunicación, son el centro de las finanzas mundiales, etc. Pero al mismo 

tiempo son altamente depredadoras y ejercen una gran presión sobre los recursos 

naturales.5 

El Distrito Federal es una de las ciudades más grandes del mundo. [)ebidoa esO. 

acusa actualmente grandes problemas ambientales y de deterioro ecológico, 

principalmente: 

El crecimiento de la ciudad y la población, que utiliza y ejerce una fuerte 

presión sobre los recursos naturales, tal es el caso".del abastecimiento de 

agua, el crecimiento de la mancha urbana a zonas de conservación, la 

contaminación atmosférica, etc. 

La pérdida de la biodiversidad, que tiene que ver. con la capacidad de 

soporte natural. 

La falta de una planeación integral que contemple el crecimiento de la 

población, regulación de las aclivid~des y la demanda de recursos 

naturales. 

En este mismo contexto, el agua es uno· de. los recursos naturales más 

importantes para el desarrollo y sustento de la vida en el planeta. Posee un 

carácter mullifuncional, es decir, no sólo es ull r~b~r~o que satisface necesidades 

humanas, es un insumo para la actividad ecorió~ica.~ n,~'ntiene la permeabilidad 

\José Luis Palacio Prieto, "la mitigación 1/e ricsgos:.11n rc10,Pt1;'a e(c/es~rraÚo s11ste111ab/e ele la ciudad ele 
1\féxico ". l\1cmoria del Foro: Retos y perspectivas de Ja .ciudad de: l\léxico. Senado de la República, 
UNA~!. 
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del suelo importante para la actividad agrícola; es sustento y equilibrio de los 

ecosistemas, y tiene un gran valor de paisaje. 

En el Distrito Federal el agua, ha presentado caracteristicas paradójicas .. Primero, 

con la creación de la Nueva España, el lago representaba· u'¡, ·abstécuio a la 

construcción de esta ciudad, asi que se buscó desecarlo por t~do~ léis ~edios. 
Con el crecimiento de la población, los requerimientos de· ag~a h~~ a~nÍ~ntado 
hasta nuestros dias y actualmente presenta grandes problemas debido a. que .la 

oferta es pequeña en contraste con la creciente demanda; y ahora ~~ b~sca fuera 

de la ciudad y a distancias cada vez más lejanas. 

Los problemas que giran en torno al abastecimiento y sobreexplot~ción del' agua 

tienen repercusiones a distintos niveles: 

Con la sobreexplotación del acuífero, los niveles de agua disminuye·n lo que' 

provoca que la ciudad se hunda y dañe las principales redes urbanas de 

agua y electricidad y con ello, el deterioro de la imagen urbarla. 

Con el crecimiento de la ciudad en zonas de conservación .ecológica se 
~ ' ' . . . ' 

cancela el suelo apto para la recarga del acuifero, disminuyendo las 

principales fuentes de abastecimiento de agua. 

El deterioro del sistema hidráulico, principalmente para la red de agua 

potable, provoca la contaminación del aculfero a causa del rompimiento o 

filtración y en el caso de la población que no cuenta con la infraestructura, 

la contaminación se genera por descarga a cielo abierto o fosa séptica. 

En el caso del sistema de drenaje, especificamente alcantarillas, la 

saturación o mal funcionamiento de éste, provoca grandes problemas viales 

debido a las inundaciones. 

En el Distrito Federal el cobro del agua se encuentra subsidiado en un 70%; 

aunado a esto, la recaudación es muy baja debido a que no se cuenta con el 

padrón completo de los consumidores de agua en la ciudad, lo que genera 
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recursos insuficientes para mantener el funcionamiento del sistema hidráulico, y 

provoca que el agua siga siendo desperdiciada y poco valorada. 

A pesar de que actualmente el agua se cobra de acu.erdo a rangos de consumo, 

es decir, a mayor consumo la tarifa se increme.nta y .vi~evérsa;_ no existe un uso 

cuidadoso del agua. Las políticas complementarias que permitan reforzar el cobro 

como impuestos. mullas, reglamentos, concientización entre otros, son muy 

escasas o son de bajo alcance. 
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1.4 Antecedentes de la sobreexplotación del agua en el Distrito Federal. 

El proceso de sobreexplotación de los mantos aculferos viene desde la época 

prehispánica. la nueva ciudad se levantó en un islote, en medio de varios lagos. 

Un pedazo de lierra inhóspita, de escasa vegetación, apenas elevado sobre el 

nivel de aguas, vulnerable a las inundaciones y rodeado de lagos, píincipalmemte~ 
Texcoco y Xochimilco, el primero el más grande y salobre, y el segundo, de agua 

dulce -mas no potable-, cuyo sabor era desagradable a causa de. las hierbas 

acuálicas que crecian a las orillas del lago6
• El lago de Xochimilco, sf bien el agua 

no era potable, favorecía la agricultura en chinampas. 

Desde la fundación de Tenochtitlán en 1325, el agua fue distribuida por medio de 

canoas que pasaban a todos los caipullis; era un sitio eminentemente estratégico y 

su mayor ventaja la proporcionaba las aguas que lo rodeaban. Los aztecas 

iniciaron la construcción de su asentamiento combinando la tierra, el agua y la 

guerr; el islote carecla de recursos para esta construcción y los materiales eran 

obtenidos de las poblaciones ribereñas. Los productos obtenidos del lago eran 

intercambiados por otros productos que no se podlan conseguir en la ciudad. 

La ciudad que comenzaba a edificarse, le ganaba espacio al lago, mediante el 

sistema de chinampas; más adelante los aztecas pudieron producir legumbres, 

tomate, jitomate, malz, frijol, chia, además de flores y plantas7
• 

Considerando como elementos estratégicos pollticos, económicos y culturales los 

mexicas proyectaron una red integral de canales y calzadas que.hizo de la éapital 

azteca una ciudad funcional, perfectamente comunicada al)~terio~ Y· al exterior, 

bien abastecida y militarmente segura8
• En la opiniónd~ alguri~shis_to_riado_rE!s las 

t. Alejandro Rosas Roble!s, "U1 ciuclml en el islote", La ciudad y sus lagos, Clío, fytéxico,1998. 
'Op.Cit. 17. 
"JosC Fcranando Ramirez, Memoria acerca de las obras e Inundaciones en la ciudad de l\léxico, Ed. SEP
INAl l. i\tCxico, 1976. 
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descripciones hechas por Fray Juan de Torquemada se pueden adaptar 

perfectamenle a la ciudad de Venecia. 

Para la capilal azteca era imprescindible que las aguas dulces que la rodeaban 

México-Tenochtitlán y el lago de Texcoco fueran controladas para evitar la mezcla 

de ambos y evitar inundaciones en caso de que el nivel del lago aumentara. Es 

por eso que se conslruyeron tres calzadas-dique: la calzada principal Tacuba, la 

calzada lztapalapa y la calzada Tepeyac, que permitía la comunicación con tierra 

firme y a su vez regular el nivel de las aguas. 

Una de las obras hidráulicas más importantes construidas en esa época fue la 

Albarrada. Bajo el reinado de Moctezuma llhuicamina en 1449 la ciudad se inundo, 

siendo una de las más fuertes inundaciones presentadas en la,. ciudad. 

Nezahualcoyotl, rey de Texcoco, aconsejó construir una cerca que detuviera la 

fuerza del agua en la ciudad. Con la construcción de la all:larraday a salvo···dé la 

inundaciones, los aztecas no consideraron la idea de desechar et ag'ua del lago de 

Texcoco, en su lugar la utilizaron para producir sal, que éra int~-~8ambiada por 
~-:o··~~ : 

otros produclos. 

Uno de los aspectos que generaba preocupación en· Tenochtitlán. •era el 

abastecimiento de agua potable, en tal situación el segundo r~y a~t~c~ Huit;ihuitl 
,_.. ., __ , .••• <•t . ·• 

logró que se construyera un acueducto que traerla agua fre~ca;::desde los 

manantiales de Chapultepéc, que con el tiempo llegarla a ser otra·'ci~'i~s g~a~des 
.·- .·,,.·.····.'-' -.. 

obras del imperio azteca y su principal fuente de abastecimiento~de.agüá~:,:' 

-~ .. <·:·./::'- '_<'. --- > 

Más adelante, el monarca azteca Ahuitzotl {1486-1502) ordenó la c;;r1strucción de 

un nuevo acueducto para llevar agua desde Coyoacán, coneLtiemJ;;:~el'inauguró 
la nueva obra y el agua comenzó a entrar con tanta fuerza:que inur1dó la ciudad; 

México-Tenochtitlán tendria que reconstruirse sobre el fango y .los restos de la 

ciudad 9
• 

'' Op. Cit. 34. 
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Cuando los españoles llegaron a México el acueducto de_ Chapultepéc era_ tan 

funcional como los utilizados en Europa, con dos_ canales, -mientras uno 

transportaba agua potable el otro era sometido a Hrl1pieza y -m~nténimiento. Una 

parte se destinaba a palacios y casas de los señores P~.r'conducfos subterráneos, 

y el resto se distribula transportada en c~noas. Se ponla .de rrianifi~~to la -Única 

debilidad de la capital azteca: la población en su' totalÍCÍ~d ·: depéi;idla casi 

exclusivamente de la fuente pura y cristalina de Chapultepéc. · - --- - <' 

Antes de que Cortés destruyera la ciudad, los ~ztecas-iérit~iI)inun~:r la ci~dad 
y con ella a los españoles que comenzaron a fétira~~e·_~ñt_ri3'.)~s C:anales y 

acequias, esto se prolongó durante setenta y cinco dlas; fi~ál¡,::;.,¡·~t~ elJ S • a~osto 
de 1521 el imperio azteca vio el final de sus dlas, 

El concepto del agua para los españoles era muy dif~rel1tE!~1 delos ~i~~~as: para 

los españoles el lago era un obstáculo, y sin embargo ~e d~cidió fÚnda?ahl la 
~"' . ·-·-· " .... ,' -· . . . . . " 

capital de la Nueva España. La construcción de la nueva ciudad comé-nzÓ por el 
--- "--,~=·--'.~--=-'''""·.e;--~:-~- __ . ., ,,,. -,.· - ',_ . 

reabastecimiento de agua potable mediante el acu~dúéto de Ch~¡::>ultepéc que yá 

habia sido destruido, también se trabajó en las calzadas para\e~0'r~las ;erre~tres. 

Los conquistadores no convivirlan con el agua, coexistirlan hasta reducirla al 

mínimo. La nueva ciudad se concebla a partir de la desecación de los viejos 

canales para ir aumentando el área terrestre de la isla y as! tener mayores 

extensiones de cultivo y ganaderla. 

El agua se filtraba por todos lados, en las calles, los sótanos, minaba los suelos y 

pudrla los alimentos, sin considerar las grandes inundaciones que asolaban Ja 

ciudad de México, durante la colonia. Las construcciones también padecieron los 

estragos del agua que pronto comenzaron a hundirse. 
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Con el establecimiento de los españoles en el valle de México, la región lacustre 

comenzó a despedir un olor desagradable en ciertas épocas del año, producto de 

la paulatina desecación y de las nuevas costumbre traídas por los conquistadores. 

Mientras que los aztecas incineraban los cadáveres, los conquistadores no 

permitian esto y en su lugar tiraban en algunas ocasiones los cadáveres al lago, 

como hacían con las heces fecales y que los aztecas utilizaban como abono. 

Desde su fundación, la capital de la Nueva España recibia agua de la misma 

fuente utilizada por los aztecas. Ya para 1527 el agua comienza a ser insuficiente 

debido al crecimiento de la población, Churubusco y Coyoacán presentaban 

opciones viables, pero la pureza de Santa Fe convenció a las autoridades 

virreinales de explotar esa fuente y para 1576 ya se habla construido. 

En 1555 la ciudad se inunda por primera vez después de la conquista, en este 

momento se concibe la idea de construir un drenaje. Nuevamente en 1607 se 

inunda la ciudad y pone en evidencia que las obras prehispánicas· no eran 

suficientes para contener las aguas y en ese mismo año se inicia la construcción 

del primer drenaje que se termina en menos de· un año con grandes deficiencias. 

Para 1620 se termina el acueducto de San Cosme en cuya parte superior corría el 

agua de Santa Fe y en el nivel inferior la de Chapultepéc. Para 1622 la ciudad 

volvió a ser presa de la aguas y en 1629 las condiciones climáticas y el cierre de 

algunos tramos de la obra provocaron la peor inundación de la historia de la 

ciudad de México. 

En 1779 se construye el acueducto Belem. De igual forma que los aztecas, los 

conquistadores decidieron depender de una sola fuente para el abastecimiento de 

aguas. El México independiente pagarla el precio, no fue sino hasta finales del 

siglo XIX que la fuente se termina. 
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Con la idea de la desecación total del lago, se pensarla que los conquistadores 

terminaron con los canales y acequias, pero reconocfan su utilidad sobre todo 

para el transporte de mercancfas, y otros se convertirfan en lugares de 

esparcimiento como Xochimilco. 

En años venideros, proyectos e ideas pasaron por los escritorios de ingenieros 

novohispanos, se abrieron algunos canales, otros fueron cerrados, se desecharon 

obras, se reutilizaron algunas y el resultado fue el mismo: la ciudad siempre se 

inundaba. 

Durante todo el siglo XVIII, la palabra Huehuetoca causó horror entre los indios. 

Los pueblos vecinos al valle de México eran obligados a trabajar en las obras del 

desagüe, que al proyectarse a tajo abierto se llevó más de un siglo en su 

construcción, esto debido a que se crefa que existia un pasaje secreto que llevaba 

las aguas de la ciudad hasta Huehuetoca y esta era la solución a los problemas en 

la ciudad. 

Para finales del siglo XVIII el paisaje era totalmente urbano; con la consumación 

de la independencia, y ·tras la calda de lturbide (1822-1823), el surgimiento del 

debate polftico entre federalistas y centralistas se reflejó claramente en los 

procesos hidráulicos. Mientras los liberales buscaban regresar a las rafees 

prehispánicas concediendo gran importancia al liquido, los conservadores 

buscaban la forma de terminar de desecar el lago. 

El crecimiento de la población asentada ·en la ciudad de México propició .la 

utilización de los rfos cercanos para el abastecimiento· de. agua pota.ble.• En . los 

alrededores corrfan los rfos Magdalena, Churubusco, La Piedad Y.Cor1sulado. Los 

cuales en la época prehispánicase encontrab~n rri~y lej~s del islot~ y actúalment~ 
conforman algunas de las principales avenidas de la ciud~d. 
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En época de lluvias la navegación era más rápida que los transportes terrestres. 

En el siglo XIX la mayor parte de los proyectos para desarrollar la navegación en 

los canales del valle de Anáhuac buscaron combinar la recreación de la sociedad 

y el comercio. pero chocaron con el peor enemigo de México desde su vida 

independiente: las guerras que impidieron la realización de obras para aprovechar 

las aguas que bañaban los alrededores de la ciudad. 

Con Porfirio Díaz (1877), el uso de los canales para comunicar a las poblaciones 

ribereñas y los proyectos de navegación desaparecieron casi por completo, el 

progreso lo tenía pensado en la unión del pa!s pero no por agua sino por tierra. 

El 17 de marzo de 1900 concluyó finalmente la historia del desagüe del valle de 

México. El inicio del siglo marcó el final deuna larga y desgastante lucha contr.a el 

entorno lacustre del valle de México; con el desagüe terminado, la desecación 

apresuró su paso en la historia, nuevos asentamientos comenzaron a ocupar el 

lugar que había sido de las aguas. 

El desagüe de la ciudad de México fue la única obra que rebasó por mucho todos 

los periodos de la historia de México: Comenzando en el siglo XVI bajo el dominio 

español, continuando en los albores del México independiente en el siglo XIX, se 

vio materializado con éxito en el Porfiriato y fue necesario que los gobiernos 

posrevolucionaríos le dedicaran algunos meses para su mantenimiento. 

Actualmente el sistema hidráulico de la ciudad se compone de una· compleja red 

que suministra y desaloja el agua. Con el paso de los años.se ha conv.ertido.en un 

gran desafio debido a la creciente demanda en el Distrito Federal y ·1a baja . . - . . " ... ~, - . ' 

capacidad en el manejo de las aguas residuales, lo que provoc<3 qu_eJa _c>ferta del 

liquido sea insuficiente para los actuales requerimientos. 
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Capítulo 2. Situación actual del agua en el Distrito Federal. 

2.1 Panorama general de las condiciones actuales ·del agua dulce en el 

mundo. 

Cantidad 

Muchos de los bienes y servicios que utiliza el hombre provienen del agua, por ello 

se convierte en un bien muy importante para el desarrollo de diferentes 

actividades tales como la agricultura, la industria, uso urbano, la recarga de 

acuíferos, la pesca, actividades recreacionales, valores estéticos etc. Al mismo 

tiempo la disponibilidad de agua pone en riesgo la permanencia misma del 

hombre. 

En el planeta una cuarta parte es tierra y tres cuartas partes son agua; se estima 

que existen 1 .4 billones de kilómetros cúbicos de agua en sus diferentes estados, 

liquido, sólido y gaseoso, a través de los océanos, lagos, arroyos, glaciares y agua 

subterránea. Para dar una idea del volumen de agua que representa esta 

cantidad, se puede decir que cubriría al planeta en una profundidad de 2.7 

kilómetros 10
• 

El agua ha sido uno de los recursos naturales que han determinado la ubicación 

de los pueblos y ciudades en el mundo, y también ha s.ído motivo de conflicto 

entre éstos por controlarlo. 

Se estima que entre 1990 y 1995 el abastecimiento de agua se ha multiplicado 

seis veces. 11 Entre 1950 y 2000 la disponibilidad e a~uaLde agua por persona _ 

disminuyó de 16,800m3 anuales a 6,800m3 anuales (40%)12
• SI para .el 2025 

111 Marq de Villicrs, \Va ter; thc Cate of our most prccious rcsourcc, Mariner Books, \Vashington, 2000. 
11 Carmen Revenga, Jake Brunner, Norbort Henninger, Richard Kassem, Richard Payno, A pilot analysis of 
v.:_tobal ecosystems: Freshwater Systems, World Resources lnstitute, Washington, D.C., 200~. 

2 0p.Cit. 
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continúa el mismo patrón de consumo, al menos 3,500 millones de personas en el 

mundo (48%) vivirá con una disponibilidad de menos de 1,700m3 • 

El suministro de agua en el planeta es inequitativo, algunas regiones disponen de 

abundante agua y otras están muy limitadas en esta. De acuerdo a información de 

Naciones Unidas cerca de 460 millones de habitantes en el mundo sufren de 

serias carencias de agua. Actualmente muchas organizaciones internacionales, 

gobiernos y expertos predicen que la disponibilidad de agua será uno de los 

mayores retos a enfrentar por la sociedad humana en el siglo XXI, y la falla de 

agua será una de los factores clave y limitante del desarrollo. Tal es el caso de la 

producción de alimentos, que tendrá un incremento significativo y demandará, de 

la misma forma, mayores cantidades de agua. De acuerdo a la disponibilidad de 

agua con que cuenta una región esta puede ser considerada como estado critico o 

moderado. 

Cuadro 1. Dlsponlbllldad do agua on el mundo. 

Catogoría Dlsponlbllldad Total do paisos 

ml/hab/ año % 
Muy baja 1,000 o menos 16 

Baja 1,000 a 5,000 35 
Mediana 5,000 a 10,000 14 

Alta 10,000 o más 35 

Fuente: CNA 

En la siguiente gráfica se muestra la disponibilidad de agua en algunos palses del 

mundo. Es interesante ver que Canadá y China poseen. dimensiones parecidas, -

pero tomando en cuenta la disponibilidad per cápita . Ja situacifü1 cambia 

radicalmente, debido a la población de China13• Otro caso interesante es el de 
.. . - '~ . . -· 

Brasil, que no sólo posee uno de los primeros lugares a nivel mundial .. en cuanto a 

megabiodiversidad, .sino que ta.mbién tiene gran _cantidad d;;ag~a~~qüe lo 

convierte en un pals rico en cuanto a recursos naturale_s ycC>n urí gran potencial 

económico. Dentro de este esquema no se consideró Kuwait que, tiene una 

130pcit. 
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disponibilidad de 30 litros per cápita 14
, lo que ha ocasionado que recurra a la 

desalinización del agua de mar, con recursos provenientes de las reservas 

energéticas que posee. 

Estados Unidos 

México~ ·4, 

Japón ~., ,400 · 

Turquia ··- .~·~~. :·' 
'.'!·:.;""" ?,Q()(l 

Ch,na EJ -2.400 · 

9,100·• 

··v. 

-. . . 
'. ·r;l-.;~~··~ 

·. -~~-~~1Jfü 
India p 2,300 . :j;J 

Eg•pto 2:::=1.=ooo=;Z::==::;Z===;:"======:::;<====;Z::==:::;<!::::===;Z::===?' 

~: .. 
li o 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 
L FUENTE: CNA 

En muchas partes del mundo los rios y lagos se han contaminado y el agua es 

inadecuada inclusive para uso industrial. Para el año 2025, de los 106 rios y lagos 

más importantes del mundo, 29 presentarán graves problemas de disponibilidad, 

los que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1.Prlnclpalos ríos dol mundo 

• Volta, Africa • lndus, Asia y Oceanfa 
•Nilo, África • Taptl, Asia y Oceanfa 

• Tlgris y Eufrates, Europa • SyrDarya, Asia y Oceanía 

• Narmada, Asia y Oceanía • Orange, América 

• Colorado, Amórica • Limpopo, Afrlca 

• Jubba, Africa • Hwang He, Asia y Oceanfa 

• Godvari, Asia y Oceanla • Selne, Europa 
• Balsas. América • Ria Grande, América 

Fuente: World Resources Instituto 

14 Lomborg, Djom. thc Skcptical cn\.'ironmcntalisl; I\lcasuring the real statc of thc world. Cambridge 
Univcrsíty Prcss. Ncw York, 2002. 
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El agua subterránea es un recurso de importancia mundial, particularmente en 

zonas áridas y semiáridas donde el acceso al agua superficial es muy limitado. 

Con el crecimiento de la población, la expansión de la urbanización y la 

industrialización, la presión sobre el agua subterránea se ha incrementado al 

exceder la demanda de esta, lo cual se afecta de dos maneras: primero, cuando 

se excede la extracción el suelo sufre un proceso de hundimiento, se presenta 

intrusión salina y se incrementan los costos de extracción; segundo, la 

degradación de la calidad del agua se ve afectada, resultado de la intrusión de una 

gran cantidad de contaminantes incluyendo el agua proveniente de la agricultura, 

aguas residuales de centros urbanos y efluentes industriales. 

La sobreexplotación del agua subterránea es muy evidente en algunas ciudades 

de Asia. En México algunas ciudades también presentan pr,oblemas de 

sobreexplotación del agua, contaminación del aculfero y por ende hundimiento del 

suelo. Pero el caso más grave se presenta enla ciudád de-Yemen, donde el agua 

subterránea ha excedido el limite en un 400% 15
• 

Los cambios en el nivel de agua afecta los ecosistemas que al perderse rompen 

cadenas importantes y funciones básicas. 

Calidad 

La definición de calidad del agua16 depend~ básicamente de los usos que se le de 

al agua, pero se puede·;decir;qu~ d~be; contener las caracterlsticas flsicas, 

qulmicas y biológicas qu~ s~'ste~te los usos a lo que se le destine17• 

u Carmen Revenga, Jake brunner, Norbert honningcr, Richard Kassem. Richard Payne, A pilot analysis of 
v._lobal ecosystems: Freshwater Systems, World Resources lnstitute, Washington, D.C., 2000. 

5 0p.Cit. 
lt. La calidaú del agua que se destina a consumo humano debe reunir las siguientes características: Deber ser 
clara, incolora e inodora, y no adquirir olor por la calefacción, debe tener un sabor ligeramente fresco, debido 
a la presencia del ácido carbónico libre, debe estar completamente exenta de amoniaco, nitritos, sulfhfdrico y 
';'lªterias v_iscosas, no debe contener metales pesados, a excepción de indicios de hierro. 

www.wn.org 
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Los mayores problemas de contaminación, hace 100 años, eran referentes a 

contaminantes fecales y orgánicos ya que no existía un tratamiento de éstos. 

Actualmente el problema de la contaminación fec;al h
0
a sido ~lirnif1ada casi en su 

totalidad en paises desarrollados.' sin embargó el -problema de los .contaminantes 
'. . ' ,. - ··: ' :.·- .. ··. " .. · ., .. ' ,. -- -· 

orgánicos continúa en muchas partes del rnundo, éspecialmeÍltE) en los paises en 

desarrollo. 

La calidad del agua se ve ~~~-r~~~dL ~ri~c;p~lníe11t~ · por dos factores: 

directamente a través .. de la ~()r;!a~i~~6ió~i ~llfmic~ ; de· nutrientes, e 

indirectamente cuando la capacidad d~ 1J~;~~bsi~térri;~ p~r~ filtrada disminuye, y 

cuando se da un cambio en 1C>s usos d~Í ~t,i~IC) y éste se erosiona.18 

En el mundo; la actividad que utiliza la mayor.cantidad de agua es la agricultura, 

las d_escargas de agua no son las más':i::ontamfnantes, pero si representan el 

p_orcentaje más alto en descargas. Muchos· estudiosos señalan que este problema 

obedece a un uso deficiente de las técnicas de irrigación. 

En paises en desarrollo como China, India, México y Brasil, el tratamiento de 

aguas residuales y efluentes industriales no es suficiente ni adecu.ado por lo que 

crea problemas en la calidad del agua .. A nivel mundial no existe información 

homogénea respecto a la calidad del agua, debido a que los parámetros· que se 
' . ' . . 

toman en cuenta para medirla dependen de varias condiciones com_o_ la región y el 

clima, entre otros. 

La calidad del agua superficial ha mejorado con respecto a algunos contaminantes 

en los últimos veinte años, pero-nuevos quimicos se introduce-n y< agravan el 

problema. Alrededor . de -32% de las principales vertientes y rios del mundo 

presentan g·raves problemas de contaminación. 

18UNEP •. Uf)IOP;B~~c0 ""'.\UrÍdlal, WRI, World Resourcos 2000-2001. 
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La mayor proporción de contaminantes en el agua subterránea provienen de la 

agricultura, la industria, las aguas residuales sin previo tratamiento, intrusión de 

sal en el agua por la sobreexplotación de agua subterránea y la contaminación 

natural hidroqulmica. Por la inaccesibilidad del agua la purificación es muy dificil. 

De tal forma que una vez que los contaminantes entran en el agua subterránea, el 

daño puede ser grave y permanente. 

Existe evidencia de que la contaminación del agua subterránea por fertilizantes, 

pesticidas, efluentes industriales, aguas residuales, ocurre en muchas partes del 

mundo. La calidad del agua se ve afectada.en ~así todas la·s regiones ·del mundo 

por 1a urbanización y e1 uso intensivo de 1i ª~~i~L1tura. · 

Los factores químicos, flsicos y microbianos que .afectan _neg~tivamente la calidad 

del agua 19 son: 

Contaminantes orgánicos 

Nutrientes 

Metales pesados 

Contaminación microbiana 

Compuestos tóxicos 

Salinización 

Acidificación 

Temperatura 

En los paises desarrollados, los problemas de tratamiento de aguas residuales 

son muy pocos a diferencia de los paises en desarrollo, donde las descargas de 

aguas residuales se hacen en un 90 por.ciento a rlos, lagos y costas sin ningún 

tratamiento previo. 

s•J World Resources lnstitute 
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A nivel mundial, 28% de la población carece de acceso a agua potable (UNICEF, 

2000). Anualmente 5 millones de personas padecen alguna enfermedad 

relacionada con la calidad del agua como, diarrea, cólera, parásitos intestinales, 

malaria, dengue, poliomielitis, tracoma, entre otras. En los paises en desarrollo 

este tipo de enfermedades están muy presentes, provocando que cerca de 25,000 

personas mueran diariamente a raiz de estas enfermedades. 

Cerca de 1, 100 millones de personas en el mundo no cuentan con la 

infraestructura hidráulica necesaria como es el drenaje y agua potable; pero 

existen 2,400 millones que no tienen acceso a ninguna clase de instalación. Esto 

afecta, por un lado, la calidad del agua, ya que las descargas se realizan a cielo 

abierto y por otro lado, la falta de infraestructura hidráulica provoca condiciones 

insalubres que se traducen en enfermedades en la población. 

Por último, es importante tener presente que sólo una parte de las aguas 

residuales recogidas mediante sistemas de alcantarillado, en los paises en 

desarrollo, se trata y se elimina debidamente. La mayor parte de esas aguas 

residuales se vierten directamente en rlos, lagos y mares sin tratamiento alguno. 

Esto reviste graves consecuencias para la salud y el desarrollo económico de los 

afectados, especialmente en las poblaciones de aguas ·abajo y de las zonas 

costeras, asf como para el medio ambiente.20 

La falta de información es una de los principales obstáculos que se enfrentan los 

estudiosos al trabajar la información, ya que en múchas ; partes del mundo no 

existe el monitoreo del comportamiento del agua y eso hace más dificil el cálculo a 

nivel mundial de la calidad del agua. 

io ldem. 
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Usos 

Las diferentes actividades que se realizan _en el mundo y que utilizan el agua 

como medio o fin dentro de sus procesos, determinan. en diferentes grados la 

cantidad disponible, ya sea agua potable o agua residual. 

A nivel mundial, la agricultura representa el mayor consumidor de agua con un 70 

por ciento de la utilización. Del total de cultivos, el 17 por ciento requiere irrigación, 

del cual se produce el 40 por ciento de la cosecha mundial. 21 Dentro de este 

sector la ganaderia también utiliza grandes cantidades de agua, de tal forma que 

al ser el sector que mayor utilización de agua hace, también genera las mayores 

descargas de agua residual. 

La industria ocupa el segundo lugar con un 20 por ciento del consumo mu_ndial. 

Actualmente muchos procesos en los que se utiliza el agua como un medio, se 

reutiliza en otros procesos dentro de la misma indusfria. Catíei destacar que 

aunque el consumo de agua industrial no es tan grande ~orno en I~ agricultura el 

nivel de generación de residuos es muy contamin~n~e;· 

Por último, el uso doméstico del agua sólo representa el 10 por ciento a _niv_el 

mundial y el mayor gasto de agua se realiza _en la· higiene personal, especialmente 

la regadera y la evacuación sanitaria,_a'p;;s~r c:Íe los cambios que se han hecho 

en uso de nuevas tecnologias de aho"rro. La cultura de la conservación y cuidado 

del agua sigue siendo, en algunos paisés, una necesidad que no se ha introducido 

a la población, sobre todo en paises en desarrollo El uso de agua que se hace a 

nivel mundial, no es similar en todas las ciudades, es decir, que en las ~iudades 

donde se concentran actividades urbanas, el porcentaje de consumo de_ agua para · 

uso doméstico e industrial es mayor que el agricola, y por el contrario enpoblados 

donde predominan las actividades agricolas de riego, el uso de agua va a ser 

mayor en este sector que los domésticos e industriales. 

11 www wri.orn 



26 

2.2 Panorama general del agua en México 

En México el manejo y planeación del uso del agua no ha respondido a las 

necesidades actuales de la población, a las condiciones ambientales y sobre toc;lo, 

no corresponde a las caracteristicas hidrológicas del pals, y con el tiempo, surgen 

nuevos retos que enfrentar. Hacen faltan sistemas de información que den cuenta 

de las condiciones actuales del agua en el país. La escasez de agua en las 

diferentes regiones de México podrla atentar contra la seguridad nacional. 

Características hidrológicas generales en México. 

La dotación de agua en México es bastante heterogénea, ya que algunas zonas 

del pals pueden gozar de una gran disponibilidad mientras otras tratan de 

conseguirla a toda costa. Los factores que determinan la disponibilidad de agua 

son el clima y la precipitación principalmente, ya que de estos factores va a 

depender la cantidad de agua depositada en las aguas subterráneas y 

superficiales y su constante restauración. 

Actualmente, de acuerdo con la precipitación pluvial promedio en México, que es 

de 777mm anuales, la disponibilidad promedio de agua en México es de 4,900 

metros cúbicos por persona al año y el consumo es de 280m3 por segundo, la 

precipitación y su distribución es muy irregular en todo el pals, de .la misma forma 

que el clima, a saber: 

El 56% del territorio nacional está constituido por zonas muy áridas y 

semiáridas que dominan el norte y algunas áreas del centro. del pals; estas 

zonas reciben el 9% de la precipitación media anual total, lo q~e rep;~senta un 

promedio de 2,000m' por persona al año y concentra e(75°/od~ I; poblaciÓr1y . . . .. ,· _... . ,. 
el 70% de la actividad industrial. 

El 37% del. territorio es sub húmedo y se ubica .. en · 1as sierras y.· planicies 

costeras del pac!fico, Golfo de México y noro~~te ~e la penlns~la de .Yucatán. 
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Concentra el 70% de la precipitación media anual total, lo que representa de 16 

a 20 mil metros cúbicos por persona al año; concentra el 20 % de la población, 

en tanto que la actividad industrial es incipiente, excepto la relacionada con el 

petróleo. 

El 7% restante se localiza en las sierras y se deposita en la humedad del Golfo 

de México, además de una pequeña porción en la vertiente del Pacifico. 

Concentra el 21% de la precipitación media anual total y el 5% de la población. 

Situación del agua superficial y subterránea en México. 

Agua superflciat22 

En México, de los rlos existentes, 39 se consideran como los más importantes 

debido a su tamaño y cantidad de agua; se encuentran distribuidos a lo largo del 

pals; asl mismo, de entre los lagos más importantes 7 son los que destacan: 

Chapala, Cuitzeo, Pátzcuaro. Yuriria, Tequesquitengo, Catemaco y Nabor 

Carrillo23 • Por último existen 4,500 presas en México que almacenan alrededor de 

150km3 de agua. 

Actualmente los rios y lagos de nuestro pais enfrentan grandes problemas de 

calidad y cantidad, debido a la sobreexplotación y mala gestión de éstos. La 

mayorfa de los cuerpos de agua reciben descargas de aguas residuales sin 

tratamiento previo, como son las de tipo doméstico, agricola o pecuario, lo que ha 

generado distintos grados de contaminación, mismos que limitan el uso directo del 

agua. El 74% del agua en el pals está contaminada y sólo un 26% se considera 

agua de buena calidad. 

!! De acuerdo a1 INEGI las aguas supcrlicialcs son todas aqucJlas que están expuestas naturalmente a la 
atmósfera (ríos, lagos dcpó:i.itos. estanques, charcos, arro)''os, presas. mares, estuarios, ele.). Y lodos los 
manantiales, pozos u otros recolectores directamente influenciados por aguas superficiales. 
n Comisión Nacional del 1\gua (CNA), Compemlio básico ,/e/ 11gua en AfL:xico, 2001. 
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De los lagos y ríos depende, en gran parte, la permanencia de muchas actividades 

como la agricultura, la pesca, el turismo, la industria, entre otras. Esta agua se 

explota para todos los usos pero la mayor parte de la explotación de agua 

superficial beneficia, principalmente, al sector agrfcola y al sector industrial. 

Un gran consumidor de agua es por supuesto la que se utiliza en la generación de 

energía eléctrica, que a su vez, es factor determinante del suministro en muchas 

ciudades 

Agua subterránea24 

En México se han definido 650 acuíferos, cerca de 100 de estos están sometidos 

a sobreexplotación, mismos que representan aproximadamente el 50% de la 

extracción nacional para todos usos. Debido a la sobreexplotación, la reserva de 

agua subterranea se esta minando a un ritmo de cerca de 8Km3 por año~5• 

En el pafs la calidad de las aguas subterraneas ha disminuido notablemente, 

debido principalmente a la intrusión salina y migración de agua fósil de_ mala 

calidad y la contaminación generada por las diferentes actividades que.hacen uso 

del agua. El agua subterránea se utiliza en todos los usos, pero la mayor parte de 

la explotación de este tipo de agua beneficia, básicamente al sector doméstico. 

Por tanto la disponibilidad en cantidad y calidad de agua en México, ya_ sea 

superficial o subterránea, se ha venido deteriorando debido a varios factores, 

destacando los siguientes: 

El crecimiento de la población, lo que se traduce en mayores requerimientos de 

liquido y un constante_ déficit de_ cobertura de agua potable_ y alcantarillado, 

generando las descargas a cielo abierto contaminando rfos, lagos o acufferos. 

24 De acuerdo al INEGI, las aguas s11bterrci11eas. so11 las concetl/raciones 1/e agua 1/u/ce debajo ele la 
superficie terrestre, norma/miente en mantos acuíferos, los cuales abastecen a pozos y manantiales. 
2

' CNA. Compe,,c/io btisico del agua en A1é.tico. 2001. 
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El desperdicio del agua y su sobreexplotación, han generado la contaminación 

del agua, provenientes de zonas urbanas y rurales . 

.. ,- . 

Las actividades_iridust~lales y agrícolas que utilizan el agua y realizan sus 
··-.:·,· 

descargas conta1T1inando el agua. . 

Ineficiencia en ef tr~ta~i~nto ~e ~9ua's r~~idual~s26, lo cual provoca que éstas 

sean desalojadas;en•rfos/lagos y(élcufferos contaminándolos: Actualmente de 

los 196m3 de aguasresidÚ~tesqúe se generan sólo se tratan46m3 • 

Un esquema tarifario<inadec~ach . 

La aplicación Í:fe políticas erróneas. 

- .-·--------"-" _-, -. 

Gestión del agua a nivel Nacional. 

En el país el organismo encargado de planear los recursos hldricos es la Comisión 

Nacional del Agua (CNA). Esta institución, a través del tiempo, ha buscado la 

forma de organizar y optimizar los recursos hidráulicos que existen en el país, de 

tal forma que sea más eficiente su planeación. Actualmente se ha dividido al país 

en 13 regiones hidrofógico-administrativas,27 conformadas por una cuenca o un 

conjunto de ellas, con características hidrológicas similares entre sr. De esta 

forma, la aplicación de programas y planes se basa en las características de cada 

región. Cabe destacar que el papel que juega actualmente la CNA dentro de fa 

planeación hidrológica del pais no ha respondido de manera coherente con las 

múltiples problemáticas que han surgido en todo el territorio, desde la falta de 

:?b Lt1s ag11as residuales so11 fwulamc111almc11lc hu aguas ele abastecimic1110 ,/e wra población, dL•spués de haber sido 
im¡mri]icac/as por clil't'rsos usos. l>t..•.wle el punru de vista de s11 origen, re.mltm1 de la combinación dt.• los liq11idus o 
clc.·s1•d1os arra.slrados por d UJ.."IUI, pron•dt•11fl•s c/c lds casas habi1ació11, edificios cunwrciales e il1stil11cio11cs, j11t1to cnn los 
prm•t•11i1'tlft•s c/e lo.o; r.,;tabh•cmm·1110.'i 11u/1otrialt•s. y las aguas s11bterrJncas, superficiales o de prt•cipitució11 que puedan 
11gn•gar.\ºL'. 1'11t•1fr" ."it-'r de• or1gim11/as por. IJ1'.1it0clws l11uw.J110s y cmimales, desp<.•rdicios cas<.•ros, c-orr1e11tes p/t1\.•ialcs, 
i11filtrac1ó11 de ag1ws suhh•rráfll . .'as. clt•st·1·/ios 1111/11s1rwh•s. (IJGCOll) 
:

7 l/1111 región lwlrolá>:ict1 t'S w1 án•a cm1formmlc1 1•11 fimciún de sus c11roc1t•rÍ.1ilic'C1.<0 orogrJjica ... c.• liidrológ1cas, con el fl11 
,fr e1gn1p11r lll 11iformaciú" liiclrológ1cll }' 1/t• caliJcul 1ld ag·ua. Los limlle.-. rt•giorwlc.•s 1w coinciden co11 lo.-. (.'.litatales 11i los 
,,,,,,,,c1pal1'.li. /.a Rt•prih/ica Afc!.'CÍCmw t'.\IÚ cln·1dida ,.,, J 7 r1•gw11es liiclruláj.!il'US r ""ª rt'J.:ÍÓll M1lro/ógico~mlministrulfrn 
t•s11i11 nmfiJrmm/Cl.\" por lo.'> 111tmk1puu comph•ws que C'IJ .-.u "'ª·'·or p1t1¡wrc1d11 q11l'da11 1/c111ru de las cuencas que 
co1if<Jrmt111 " cae/a regui11 
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pollticas para cubrir el rezago en servicios públicos (agua potable y drenaje) hasta 

los problemas en el norte con el incumplimiento del pago de la deuda de agua. A 

continuación se presentan las regiones hidrológico-administrativas y su 

conformación. 

Cuadro 2. Regiones hidrológico-administrativas 

Reglones Zonas que abarca 
Proclpltaclón media 

anual (mm) 

1 Penlnsula de Baja California Baja California, Ba1a California Sur 199 

11 Noroeste Sonora y porciones de Chihuahua 476 

111 Pacifico Norte 
Sinaloa y porciones de Durango, 

Chihuahua, Nayarit y Zacatecas 684 

Morelos y porciones de Tlaxcala, 

IV Balsas Puebla, México. Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán y Jalisco 806 

V Pacífico Sur Oaxaca y GuerrerO ~ 1125 

VI Rlo Bravo 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas. 449 

Durango, Zacatecas, Coahuila. San 

VI 1 Cuencas Centrales del Norte Luis Potosi, Nuevo León y 

Tamaulipas 496 

Colima, Aguascalientes, Nayarit, 

VIII Lerma-Santlago-Paclfico Ouerétaro, México, Jalisco, 

Guanajuato, Michoacán y Zacatecas 671 

Hidalgo, San Luis Potosi, 

IX Golfo Norte 
Tamaulipas, Veracruz. Ouerétaro, 

Guanajuato, Estado de México, 

Nuevo León. 917 

X Golfo Centro Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo. 1549 . 

XI Frontera Sur Chiapas, Tabasco .•• 2258 .. ·. 

XII Penlnsula de Yucatán Yucatán ,,-;:-.=~- .- i;~· .1290 - ··c. · 

Distrito Federal, Estado de México, • , 
XIII Valle de México 

).'797 Hidalgo, Tlaxcala. . . .. ··· . 

Fuente: Plan Nacional Hidréulico, 2001-2006. 
. 

·. 
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Conflictos surgidos a consecuencia de la obtención del agua. 

A consecuencia del manejo inadecuado que se ha hecho del agua a través del 

tiempo, muchos han sido los conflictos que han surgido y que tienen 

connotaciones ambientales, sociales. económicas y pollticas. Tomando en cuenta 

la cantidad de estos, sólo se citan los más importantes. 

La Guerra del agua 

Por mas de 50 años. México (Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila} y 

Estados Unidos (Arizona, California, Nevada, Wyoming, Utah, Colorado y Nuevo 

México} han compartido las aguas de los rios Colorado, Bravo y Tijuana. Ambos 

paises firmaron en 1944 el "Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América."28 En este 

acuerdo, se establecen los criterios que le permite a los dos paises tomar agua de 

estos ríos de acuerdo con los ciclos agricolas, de tal forma que México toma 1 ,850 

millones de metros cúbicos de agua y Estados Unidos 431 millones de metros 

cúbicos. 

Pero desde hace 11 años la sequia en el norte de México ha terminado 

prácticamente con los rios, en tanto que las presas se encuentran en los niveles 

más bajos jamás vistos en su historia. Otro aspecto, es que se h.an dañado !aflora 

y fauna de los ecosistemas de estas zonas, lo que ha llevado a tomar'más agua 

de la que le corresponde en el acuerdo, y actualmente, se encuentra. en una 

situación muy compleja, ya que no se tiene el agua suficiente para cubrir la deuda. 

La falta de agua en esta zona ha impedido que la contenida en las .. presas 

cercanas al ria Bravo se trasvase, primero porque se encuentran en un_6º/;desu 

capacidad y vaciarlas dejarla sin agua a la población; y segundo debido a que no 

211 Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América 



32 

se cuenta con la tecnología e infraestructura para transportarla, provoca que un 

alto porcentaje del agua se pierda por fugas o evaporación. 

Mientras el agua desaparece de esta frontera, la lucha por la misma se politiza y 

se convierte en un método electoral. Las elecciones se en el estado de Texas y la 

deuda de agua pudieron ser un instrumento politico, que ha llevó a u ría guerra del 

agua que tendrá repercusiones diplomáticas, comerciales, sociales y ambientales 

para ambos palses.29 

Abasto de agua Distrito Federal vs Estado de México 

Debido a la sobreexplotación del agua al interior de las ciudades, las fuentes 

externas se convierten en un aspecto primordial. Dentro de las fuentes externas 

que suministran al Distrito Federal, el sistema Lerma es una fuente que aporta un 

caudal importante para completar la dotación de agua a la capital que también 

distribuye agua al Estado de México. 

Los conflictos que han surgido a consecuencia de compartir esta fuente son cada 

vez más grandes, por un lado el gobierno mexiquense JlrO~~ne: cobrar Ún. 

porcentaje para seguir enviando agua potable al Distrit6 Fed~ral o 1en :su caso 

cortar el suministro y por otro lado, el gobierno del Distrito Federai 'se opone a 

pagar por un recurso "propiedad de la nación'', qúeés impr~s~Íri'c:iitíÍé 13 Inalienable, 

lo cual le da a este conflicto un carácter poÍltié~. é~nf;ontándb~e con un.: gran 

crecimiento de la población y de los requeri~ientos de ~el"Vi~i~~ cpÚblidos, dos 
. - ~ - . ' : - : . - - . . : - ¡ 

entidades gobernadas por dos partidos politicC>s distintos;' Peroc no ·hay 'qúe olvidar 

que este sistema se encuentra sobreexplotado y que la calidad del agua .en esta 

zona se ha minimizado debido a su mal manejo. 

2
"' Alejandro l lcrrcra, ºNo lray agua: los satélites es1aJ01111iJimses mie111c11 "• Vértigo, Año 2, Núm 62, mayo 

2002. 
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Lago de Chapala 

La sequla de la región en la Cuenca Lerma-Chapala, desde hace varios años vive 

una de las peores crisis por un proceso acelerado de desecación. El lago Chapala 

llegó a tener 180km de longitud y 40km en su parte mas ancha de norte a sur. En 

años recientes contenla hasta 7,890 millones de metros cúbicos de agua, pero 

actualmente sólo almacena 1,500 millones. Con esto se han perdido flora y fauna 

de la zona, se ha generado un cambio climático y se han dejado a muchos 

agricultores sin agua para sus cultivos. 

Desde 1995 no se ha respetado el convenio de 1991 en el cual la CNA se 

comprometía a mantener niveles de agua en las ocho principales presas del pals. 

En caso de encontrarse especlficamente el Lago de Chapala con menos de 2,000 

millones de metros cúbicos, las presas cercanas no deblan tener más de 65% de 

su capacidad, sobrepasando este, debían trasvasar el resto30
• Por cuestiones de 

tipo político y social el trasvase hasta octubre de 2001 no se habla realizado. 

Temascaltepec: nueva opción para el Distrito Federal, 

El proyecto de Temascaltepec en el Estado de México, serla una de las soluciones 

a la creciente demanda de agua en el Distrito Federal; esta nueva fuente aportarla 

5m3 por segundo a la ciudad. Este proyecto se puso en marcha en el gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, pero debido a conflictos sociales, el proyecto se 

detuvo31
• 

El proyecto de Temascaltepec constituirla la cuarta etapa de sistema Cutzamala, y 

según el Director de la DGCOH la infraestructura está lista para recibir el agua. El 

principal obstáculo que enfrentan las autoridades encargadas del proyecto es que 

la población de este municipio ha expresado su inconformidad en llevarse el agua 

de su entidad, ya que minarla sus manantiales, la flora y la fauna de la reglón. 

Saben que tienen el apoyo del gobernador del Estado de México, pero también 

30 José Reveles. Jaime R::smírcz, Inducida la clcsccacid11 de Chapa/a: cmutn1cció111/e 11m1 mari1;a, El 
financiero, Miércoles 19 de septiembre de 2001, Pág. 47. 
"DGCOll 
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saben que este asunto es tomado como bandera polltica. Asimismo, este proyecto 

afectaría de igual modo a comunidades agrícolas del norte de· los estados de 

Michoacán y Guerrero, como del Estado de México. 

2.3 Características generales del Distrito Federal 

La superficie del Distrito Federal representa sólo el 0.1 o/o del total nacional, y 

genera el 20% del PIB nacional (1999). Con una población de 8,605,239 

habitantes, 32 que significa el 9% del total en el pals, la convierte en la ciudad más 

poblada en la República Mexicana. La principal actividad económica son los 

servicios, que aporta con un 24.38% en el PIS del Distrito Federal.33 

Con una extensión torritoriul de 1,489.86Km2 y se divide en 16 delegaciones 

políticas: Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, lztapalapa, lztacalco, Miguel Hidalgo, 

Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y 

Xochimilco. 

El 59% del territorio en el Distrito Federal es suelo de conservación; dentro de éste 

se realizan todo tipo de actividades agrícolas y su aporte al PIB del Distrito Federal 

es de sólo 0.1 %34
' localizadas hacia la parte sur y sureste, en terrenos propicios 

para llevar a cabo este tipo de actividade~.c. la. m~ybr';:p~rt~ se sustentan en 

agricultura de temporal, pero también;~xi~í~il ::z~~as;'..~érÍefi2iadas con. el riego 

(2%); en éstas se produce princi~a1rl1~rii~,,~~r~; :.~f~ij~I; 'ª~~na,< haba: nopal, 

hortalizas y flores35• 

El Distrito Federal es una de las. ciÚdades :més contaminadas y pobladas del . 

mundo. Por su ubicación geográfica, se ha convertido a través de los años en el 

J! INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000. 
H www.incgi.goh m't 
14 ldcm 
"

5 Ídem 
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reto más importante que enfrentan los diferentes actores sociales que viven en 

ella. Brindar satisfactores a la población y mantener un equilibrio en el medio 

ambiente son cuestiones muy importantes que se tienen que tomar en cuenta 

dentro de las políticas de planeación de las ciudades. 

Con el desarrollo de las actividades y el movimiento de la población, el crecimiento 

de la ciudad se ha dado de manera desordenada y la dotación de los satisfactores 

sociales básicos se ha convertido en una labor cada vez más compleja, aunado al 

deterioro de su infraestructura y más importante aún, el deterioro en los recursos 

naturales. tal es el caso de la tala de bosques, contaminación del aire, erosión del 

suelo y uso irracional el agua. 
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Abastecer de agua potable a las ciudades se ha convertido en un problema cada 

vez más grande, debido a los elevados costos asociados en el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema hidráulico. 

De acuerdo a las clasificaciones de la Comisión Nacional del Agua, el Distrito 

Federal pertenece a la región XIII, Valle de México. Se ubica a 2,200 metros sobre 

el nivel del mar (msnm), con fuentes superficiales prácticamente agotadas, esta 

región representa un claro ejemplo de la vulnerabilidad del equilibrio ecológico 

ante el crecimiento incontrolado y la incesante demanda.36 

La disponibilidad hidráulica de esta región se encuentra dentro de las mas. bajas 

del pais con 230m3 anuales por habitante; según clasificaciones internacionales. 

las regiones que se encuentran por debajo de los 1 ,000m3 anuales se considera 

que tienen una baja disponibilidad o incluso crltica37
• Esta situación se conipliéa si 

se toma en cuenta la dinámica de la población de la ciudad, dado que 

abastecimiento se convierte en un gran reto financiero y ambiental. 

La región se ubica en la cuenca alta del río Pánuco y para fines de planeación 

está formada por dos subregiones: Valle de México y Tula. El Distrito Federal.se 

encuentra en la subregión Valle de México, la cual se conforma también de 

regiones hidrológicas y éstas a su vez en cuencas y subcuencas.38 

Cuadro 3. Realones cuencas hldrolóaicas 

Rea Ión Cuenca % Suoerflcle 
Lerma-Santiaao Lerma-Toluca 0.5 
Balsas Rlo Grande de Amacuzac 4.6 

Pánuco Rfo Moctezuma 94.9 

Fuente: CGSINEGI: Carta hidrolóalca de aauas suoerfidales, 1: 250 000 

1
" Plan Nacional Uidr:iulico, 200!-2006. 

11 CESl1 EDES, El clc•sajir11/d agua c11 la cimlm/ dt• Mé.üco, 2000. 
311 INEGI, Estadísticas del medio ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana, 1999. 
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La cuenca río Moctezuma ocupa el 95% de la superficie del Distrito Federal. En 

esta cuenca fluyen corrientes de agua que pertenecen al acervo de aguas 

subterráneas de la entidad, y por otro lado, se almacena agua por medio de 

presas y lagos que pertenecen al acervo de aguas superficiales. 

Los ríos del Distrito Federal transportan agua residual proveniente de uso 

doméstico, industrial y comercial. algunos están entubados y otros se encuentran 

sin entubar; estos últimos son un grave problema para las poblaciones asentadas 

a las orillas de estos ríos. En la mayoría de los ríos de la ciudad ya no corre agua 

limpia, sólo agua residual que es transportada mediante sus caudales y 

desalojada fuera de la ciudad. 

Cuadro 4. Corrientes de agua en el 
Distrito Federal 
Nombro Entubado 
Mixcoac E ' 
Churubusco E 
Los Remedios E <. 

La Piedad E 
rracubava NE 
Becerra NE 
K:onsulado E 
Santo Desierto NE 
San Buenaventura NE 
La Maodalena NE 
11\aua del Lobo NE 
El Zorrillo NE 
Oxaixtla NE 
Canal de Chalco NE 
Canal de Apatlaco NE 
Canal General NE 
Canal Nacional NE 
Canal Cuemanco NE 
Canal de Desaaüe NE 
NE=< No entubado 
E= Entubado 
Fuente: INEGI. Carta too0<1fi\fica, 1:50 000 

CGSINEGI. Carta hidrol6aica de anuas 

uoerfteiales, 1 · 250 000 
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La mayor parte de estos ríos pertenecen a la cuenca río Moctezuma. Actualmente 

los cuerpos de agua del Distrito Federal presentan problemas de calidad, debido 

principalmente a la falta de mantenimiento. 

Cuadro 5. Cuoroos de aaua 

Presa Anzaldo 
Presa M1xcoac (canut1lio¡ 

Lago de San Juan de Aragón (artificial) 

Laoo de Chaoulteoec (artificial) .· .. 
Laoos de Xochim1lco 

Fuente: INEGI, Car1a topogrtlf1ca, 1: 50 000 .. 
lcnsincol. Carta hidrolóc 1ca del anuas suoerficiales 

1: 250 000 . . · . 

El suministro de agua al Distrito Federal oscila alrededor de 35m'.de:los cuales se 

abastece principalmente del acuífero de la ciudad que ap<:;rt~· ~I 7'1-% del total, la 

cuenca del Cutzamala 18%, la cuenca del Lerma 9% y porúltimo los manantiales 

2%.39 

39 INEGI, Estadlstlcas del medio ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana, 1999 
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FIGURA 1. DISTRJOUCIOll O[L AGUA Cll CL DISTRITO fCOCRAL. 
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De tal forma que CNA-GRAVAMEX40 opera 12.30m3 y el gobierno del Distrito 

Federal 22.31 m'. Hasta ahora la fuente más importante de abastecimiento. ha sido 

el acuifero de la ciudad. Actualmente la mayoria de los pozos se encuentran en un 

estado de sobreexplotación, los manantiales que se encuentran s'óta'e~ la parte 

sur del Distrito Federal se nutren a través del agua de lluvi~ Y de >tas'. áreas 

boscosas que forman parte del suelo de conservación del Dis'trito Fed~~ary 9ue 

ocupa el 59% del territorio del Distrito Federal. 

Al exceder la capacidad de extracción de las fuentes locale.s antes mencionadas, 

los gobiernos tienen que buscar fuente_séxterllas._que s~~i~istren l_a cantidad de 

agua que se requiere y asi .mantener. uri batél;,é~. d~I agua y ·garél~tizélr el 

abastecimiento del liquidopara I~ pobtéld~~.En:~I Dist~ito Federal las principales 

fuentes externas son: sistema Lermá y
0
si.stema .. Cutzaniala. 

'ºGerencia Regional de Aguas del Valle de México (ORA VAMEX). 
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La cuenca Cutzamala se encuentra a 127Km de distancia del Distrito Federal y la 

cuenca Lerma a 40Km. Por las grandes distancias a las que se encuentra41 se ha 

requerido de una gigantesca. sofisticada, vulnerable y costosa infraestructura de 

distribución y mantenimiento. Importar agua de estas fuentes no implica que sea 

de buena calidad, con los años la calidad de estas fuentes ha disminuido en razón 

de que también se encuentran sobreexplotados y no existe un control ni vigilancia 

adecuado de ellas. 

Ahora bien, la dotación de agua en el Distrito Federal al dla por.habitanté es .de 

346 litros, cifra que ha venido disminuyendo desde 1987 cuando ~íC:ari:Z.ó '420 

litros por habitante al dla; no fue sino hasta 1988 que entró en vigor el Pr~9rama 
de Uso Eficiente del Agua, y la dotación comenzó a disml~~ir, aúnque es 

importante mencionar que un factor determinante en la dotación es la 

disponibilidad del agua y el crecimiento de la población que han hecho que el agua 

por habitante sea cada vez menor y la demanda mayor. 

-----·· -----···---·--------------------, 

1996 

1993 

1990 

1987 

1984 
o 

Fuente: DGCOH 

Gráfica 2. Dotación do agua en ol Distrito Federal, 
1984-2001. 
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41 CESPEOES, El desafio del agua en la ciudad de México, 2000. 

500 
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De acuerdo con las Naciones Unidas, cada persona debe utilizar .como máximo 

150 litros de agua al dla, lo que nos indica que la dotación de agua en el Distrito 

Federal sobrepasa el doble del el limite recomendado. Ahora bien, es importante 

señalar que en esta entidad un porcentaje alto de agua se_pierde en fugas antes 

de que llegue directamente al consumidor. 

Todas las delegaciones rebasan la recomendación hecha por. Naciones Unidas, 

ninguna de éstas cumple con las recomendaciones del organismo .. Esto nos 

permite entender que el Distrito Federal no tiene problemas de abástecimiento a 

excepción de ciertas delegaciones como la de lztapalapa. 

El principal problema es de aprovechamiento y uso cuid~doso del ~gua,. ~sto 
indica que hace falta reducir los niveles de consumo, IT1e_dia11t~}P~1fticas 
educativas, económicas y sociales que propicien toda una cultura del racional del 

agua, que no sólo se queden en un nivel de concientizáció·n···p~5 pa~e' de la 

población y del mejoramiento del sistema hidráulico en el ca.so.del· gobhÚno. 

En cada delegación el suministro de agua varia debido .a su número de h_abitantes 

y a las condiciones de infraestructura, por eso es muy importante analizar cuánta 

agua consume cada una de estas demarcaciones, ver cuadro 6. 
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Cuadro 6. Suministro, consumo y volúmen de agua no medido para el 
distrito federal, 1997. 

Suministro de agua Volumen no 
Delegación ootable Consumo total medido Pérdidas 

m3/s lits/hab/dla lls/hab/dla lts/hab/dla % 
1\lvaro Obregón 3 431 238 193 44.7 
11\zcapotzalco 2 323 211 112 34.6 
Benito Juárez 2 462 297 165 35.8 
Coyoacán 2 317 210 107 33.7 
Cuajimalpa 1 686 298 388 56.6 
Cuauhtemoc 3 490 331 160 32.5 
Gustavo A. Madero 5 347 202 1485 41.7 
lztacalco 2 318 204 115 36 
lzlapalapa 5 269 179 90 33.4 
M. Contreras 1 460 345 115 25 
Miguel Hidalgo 2 491 320 171 34.8 
Milpa Alla o 344 186 158 45.8 
tTláhuac 1 246 172 74 30 
rnalpan 2 286 197 89 31 
~enustiano Carranza 2 328 , .. 223 105 31.9 
ixochim1lco 1 270 .· 185 85 31.6 
Distrito Federal 34 361 223 138 38.1 

Fuente: CESPEDES, OGCOH. 
.·. 

Una de las paradojas que se dan- en el Distrito Federal es que a pesar de que 

evidentemente existe una insuficiencia d;I agua, lél dotación para cada delegación 

es suficiente para cubrir la demanda de la población. El problema radica en que un 

porcentaje importante del agua se pierde en fugas, por la antigüedad de las 

tuberías, el deficiente mantenimiento de· éstas, el deterioro de la infraestructura 

domiciliaria, el inadecuado mantenimiento del sistema o el hundimiento del suelo. 

El porcentaje de perdidas en el Distrito Federal es elevado pues oscila desde 25% 

en Magdalena Contreras, hasta un 57% en Cuajimalpa, debido principalmente a 

que: 

La población en el Distrito Federal no asume su responsabilidad dentro del 

cuidado y conservación del agua, lo que llamarlamos falta de una cultura del 

agua. 
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El cobro inadecuado para hacer funcionar y mantener el sistema hidráulico de 

la ciudad. 

Es tal la magnitud del problema que si se pudiera recuperar et volumen total 

perdido en et Distrito Federal, se podría dotar a ot~as detega~ioné~ que 'sufren 

problemas de abastecimiento, como lztapatapa, Ttáhuac; Milpa'Alta óéXochimilco. 
~. " . : ' . - . . l. : . - · .. :_ -. ' -

En el Distrito Federal las delegaciones que consumen '~ayer cá~tida~'de ag~a por 

habitante son: Magdalena Contreras, debido ~ que e~t~ d~té'gai::Íón tiene un 

porcentaje importante de ta población que habita en ~onas r~sicl~~~iátes,mismás 
que utilizan el agua para riego de jardines, piscinas, sanitarioS'~tc;'.A-Ío'que hay 

que agregar que tiene como principal fuente el rio Magdalen~( Cuauhtémoc 

porque es una de las delegaciones con mayor equipamienió'urbal1() érí et D.F. por 

tanto la utilización del agua es básicamente para satisface/1~~ -actividades de 

comercio y servicios que se desarrollan ahi; Miguel ,Hidalgo Jiene 'et porcentaje 

mas alto de ingresos en el DF., además de que ta cantidad d~ zonas residenciales 

que se ubican en esta delegación es mayor que en el.~esto.cle tas delegaciones, 

sin contar el gran equipamiento, tos servicios y come.reíos ,que. se desarrollan en 

torno a ésta. 

Por otro lado, tas delegaciones que consumen una menor cantidad de agua por 

habitante son: Tláhuac que presenta grandes - problemas en cuanto a 

abastecimiento, se distingue como una de las delegaciones con atto grado de 

marginalidad, tiene grandes problemas de asentamientos irregulares y aunado a 

esto, la dotación en infraestructura para drenaje y agua potable es deficiente; 

lztapalapa tiene uno de los problemas mas grandes en cuestión de infraestructura 

hidráulica, los servicios de drenaje y agua potable alcanzan sólo a una parte de la 

población, también es importante señalar que no cuenta con la suficiente 

infraestructura para dotar a toda la delegación, aunque el problema principal es el 

. ·--· ...... _____ , --- -----------
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tamaño de la población. lztapalapa tiene el primer lugar en número de habitantes 

en el Distrito Federal y esto hace toda una odisea para dotar. de agua .a esta 
. -- . .· 

demarcación .. Por último en Milpa Alta los servicios de drenaje y agua potable son 

muy deficientes debido a los asentamientos irregulares, auna.do a la falt'a de 

dotación del servicio a toda la población. 

."<. ·;:_ .,-·<·.·.-':. 
Bajo el supuesto de que el Distrito Federal no tiene problema's de abastecimiento, 

pero un porcentaje alto se pierde en fugas (38%), ¿qué pasarla·si se perdiera el 

suministro de las fuentes externas, es decir, Lerma f CutZarnala que equivale a 

15m3 del total, lo que representa el 44% del suministro?; se estarla dejando sin 

agua a aproximadamente 3,442,096 personas c4o~/o d-~ la 'población), ei;to sin 

considerar la pérdida por fugas, ya que no se cuenta con información acerca_ de la 

cantidad de agua que se pierde por cada fuente que suministra alDistrito Federal. 

El problema del abastecimiento y su solución se tiene que ver. de forma· integral, 

que la solución tiene que ser abordada desde todas las perspectiva~ 'posibles, sin 

dejar de incluir algún sector de la economla, a la población, el g()bhfr~o y e~-~~ctor 

privado, en un contexto ambiental como base principal. 

..>·",;·· . 

A pesar de que el mayor consumo de agua que se hace ell el Distrito Federal es 

proveniente del sector doméstico, las industrias, los 'cb~~rdr65<y:1ós'servicios 
csector no doméstico>. que utilizan agua potable 9entrd;<l~'.sG~ activid~éies;· en 

ocasiones son grandes consumidoras de agua y altarnérii~ é~~t~-~¡~~~t~~. 
- ~.-- .' :--~_;_-'.:,,;· 

,,_:\'.:'" -··- ·. 
··-·, 

El sector no doméstico utiliza agua proveniente•.~~- do~· f~e~tes; principalmente, 
. · •. · - "» '· "·:.., -· --- - - -

pozos y tomas de agua de gran consumo; o en:'sú_defecto;' aglla'residual, si es 

que sus procesos no requieren de agua pot~ble.'~ ;"}··-> ;· .·:~· 

En el caso de los pozos particulares, cuando_ una industria, una institución, un 

deportivo ó una empresa, explota un pozo, .p.reviam~nte existe una concesión 

otorgada por la Comisión de. Aguas del_ Distrito Federal (CADF) y la CNA que 
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determinan el periodo de tiempo que podrá utilizar ese pozo. Existen alrededor de 

191 pozos particulares distribuidos en 11 de las 16 delegaciones del Distrito 

Federal. Las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y 

Gustavo A. Madero poseen un mayor número de pozos y coincide con su alto 

grado de actividades industriales, comerciales y de servicios. 

Las tomas de gran consumo son utilizadas especialmente en el sector no 

doméstico, debido al diámetro de sus tuberlas y a sus requerimientos de agua que 

en estas actividades. Actualmente existen alrededor de 18,320 tomas que 

suministran agua a gran parte del Distrito Federal. Las delegaciones con mayor 

cantidad de tomas son: Cuauhtémoc, Milpa Alta, Miguel _Hidalgo, Gustavo A. 

Madero, y Venustiano Carranza. En el cuadro 7, se muestran las delegaciones 

que tienen el mayor número de tomas de gran consumo y pozos particulares y las 

actividades asociadas a este sector. 

Cuadro 7. Delegaciones con mayor tomas de gran consumo y pozos particulares en 
el sector no doméstico. 

Dologaclón Pozos particulares Tomas do gran consumo 

Cuauhtémoc 45 7452 
Mil~a Alta n.d 3474 
Venustiano Carranza 33 1220 
Miguel Hidal~ 31 2321 
Gustavo A. Madero 27 1252 -
Azcaootzalco n.d 817 
lztacalco 13 476 ----
Co~oacan 11 725 
Benito Juárcz 10 n.d 
lztapalaoa B 216 
Alvaro Obreoón 5 n.d 
Tlal~an 4 430 
MaQdalena Contreras 4 125 
Cuajimal~a No tiene 112 
Xochimilco No tiene 41 
Tláhuac No tiene 21 
n.d= no d1spomble 
Fuente: Planes Hidráulicos delegacionales. 2001-2005. 



46 

Las delegaciones que hacen un mayor consumo de agua para el sector no 

doméstico son: Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Venustiano 

Carranza, Azcapotzalco, lztacalco, Gustavo A. Madero, principalmente. De estas, 

Magdalena Contreras no tiene muchas tomas de gran consumo y sólo tiene 4 

pozos, lo importante es que estos pozos se encuentran localizados en cuatro 

centros de salud del IMSS. 

El mayor consumo de agua del sector no doméstico en tomas de gran consumo se 

encuentra asociado con: 

Servicios de Administración Central Federal y del Distrito Federal. 

Servicios educativos, de investigación, médicos y asistencia social. 

Servicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos. 

Productos alimenticios. bebidas y tabaco. 

Restaurantes y hoteles. 

Comercio al mayoreo y al menoreo. 

Textiles y prendas de vestir. 

Fabricación de bienes de diversas ramas. 

El consumo de agua extraida de pozos particulares se utiliza básicamente en las 

industrias para la elaboración de. sus productos y también son explotados por 

empresas, centros recreativos públicos y privados que se encuentran en el Distrito 

Federal. No se dispone de datos acerca de la cantidad de agua que utilizan, 

debido a que son pozos concesionados y su explotación se define con la CNA y la 

CADF. 

Si se busca hacer un uso racional del agua en el Distrito Federal, se debe 

empezar por las instituciones encargadas de la Administración Pública Federal o 

del Distrito Federal; asl como de las instituciones educativas, hospitales y centros 

de investigación y asistencia social, ya que aparecen como los más grandes 

consumidores. Reduciendo el consumo de agua se liberan recursos financieros 

que pueden ser empleados en otro tipo de obras 
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2.5 Calidad del agua en el Distrito-Federal 

Mantener la calidad del agua para consumo humano, resulta un proceso muy 

complicado, sobre todo en zonas urbanas donde la dinámica de las actividades 

que ahl se desarrollan reducen la disponibilidad de agua fresca y potable para el 

consumo de la población. 

En el Distrito Federal, con el crecimiento de la población y las actividades que se 

desarrollan, la presión sobre el agua es cada vez más grande. La extracción de 

agua del acuifero, mediante los pozos que existen en la ciudad, se realiza a 

profundidades mayores cada vez, se calcula que los pozos de la ciudad en 

algunas zonas tienen profundidades de entre 50 y 400 metros, algunos se 

encuentran sobreexplotados y a esos niveles -el agua contienen elementos 

químicos propios del subsuelo que pueden ocasionar serios daños a la salud. 

La búsqueda de nuevas fuentes se ha convertido enun problema cada vezmás 

complejo y costoso, ya que el agua se traei d~ l~gáres i::ada_vei:. más lejanos. Por 

otra parte, la infraestructura hidráulica ¿omi~nz~ á col~p~~;5~:y á ~er insuficiente 

sobre todo en lo referente a la red hidré~fi¿k y plant~s ci~'tl'~-ta~Íen~o. 
·' - , 

Al contaminarse el agua se afecta principalmente las -~~Gas -superficiales y 

subterráneas de la ciudad. En la ~ctualidad las aguas sup~rfici~les del Distrito 

Federal, compuestas por rios básicamente, no transportan agua dulce, sólo el rlo 

Magdalena del que todavia se aprovecha su caudal. Los principa-les 

contaminantes que se encuentran en las aguas superficiales son de tipo-fecal y 

coliforme42
• 

Para el caso de las aguas subterráneas; compuestas por el· aculfero 

básicamente, en años recientes se ha observado en diferentes regiones de la 

cuenca de Mé_xico, la ocurrencia espontánea de grietas en el terreno que pueden 

42 INEGI, EstadlsU_cas del medio ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana, 2000. 
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quedar expuestas a las fugas del alcantarillado sanitario y aunque el mecanismo 

de fisuramiento no se ha explicado totalmente, en mayor medida se atribuye a la 

intensiva extracción de agua subterránea y esto agudiza la problemática 

relacionada con la calidad. Los contaminantes que se han encontrado son: color, 

nitrógeno amoniacal, nitrógeno proteico, sulfatos, as! como sales disueltas (sólidos 

disueltos, fierro, manganeso, potasio y sodio). Algunos de estos no 

necesariamente afectan la salud humana tal es el caso del color, un ejemplo de 

esto se observa en Ja delegación lztapalapa donde el agua presenta·- un color 

amarillento y de acuerdo a información de ingenieros de la DGCOH no existe 

ningún problema en Ja utilización y consumo de esta agua43
• 

Los principales factores que afectan la calidad del agua son: 

1. Crecimiento de la población. 

2. Condiciones de la infraestructura hidráulica. 

3. Manejo de las aguas residuales. 

-A_ continuación se explican -cada ~no de ellos para tener una visión más amplia 

acerca de la problemática que surgé a ralz de ciertos factores que alteran las 

condiciones naturales del agua-._'. 

Crecimiento de la Población 

El crecimiento de la población en el periodo deÚ94b a 1950se caracterizó por la 

expansión acelerada de la ~iud~d y sÜ p~rlf~;i~"y;,-rn;diat~.~EI crecimiento 
' -'; • , ••• ,-·" ,. -·y ' - ,·." 

desmesurado de la mancha urbana absorbió a célsi todas la~ 1cíé:l3i1dades'agrlcolas 

del Distrito Federal, de tal forma qu~ para 199o'i~ ~~bl~c'i?n'~;~I y semlruraJ 

representó tan sólo el 1. 7% de la población t6iai d~'i~;e~~ld~d44. ;i~ -

En los últimos decenios se observó que a pes~r d~I ~úment~ de la población del 

Distrito Federal, sus tasas de crecimiento demog~áfico·h-an dis~inuido de una tasa 

., DGCOH, Plan Maestro del Agua en el Distrito Federal. 1997-2010. 
•• INEGI, Caraclerfsticas generales del Distrito Federal. 
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de 1.5% anual en el periodo de 1970-1980, a una tasa de 0.7% anual en el 

periodo de 1980-1990, mientras que en el periodo de 1990-1995 la tasa anual de 

crecimiento llegó a 0.6%. 45 

¡-··-·· -----·· 

i Gráfica 3. Población en el Distrito Federal, 1930-2000. 
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La población del Distrito Federal creció hasta 1980 a 8,831,079 habitantes y 

después comenzó a descender hasta nuestros días; aún asi la presión sobre el 

consumo de agua no ha disminuido debido al gran desperdicio que se hace del 

agua. Actualmente el Distrito Federal tiene una población total de 8, 605,239. 

Para analizar de una manera más precisa el cambio poblacional es importante 

conocer dónde se ha dado la mayor concentración poblacional, y la dinámica que 

ha tenido a través del tiempo. De acuerdo a la DGCOH con fines de planeación la 

ciudad se divide en cuatros zonas o contornos.46 En el siguiente cuadro se 

presenta el movimiento de la población en el Distrito Federal desde 1980 a 2000, 

de acuerdo a esta clasificación. 

"INEGI 
•• DGCOH, Plan Maestro del Agua en el Distrito Federal, 1997-2010. 
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Cuadro 8. Población en el Distrito Federal, 1980-2000. 
DELEGACIÓN 1980 1990 1995 
Ciudad Central 
Benito Juárez 544,662 407,611 369,956 
lcuau hlémoc 814,962 595,960 540,382 
Miguel Hidalgo 543,062 406,666 364,398 
Venusliano Carranza 692,69E 519.626 465,623 

Primer Contorno 
Azcapotzalco 601,524 474,666 455, 131 
i>Jvaro Obregón 639,212 642,753 676,930 
Coyoacán 597, 12f 640,066 653,469 
Gustavo A. Madero 1,513,36( 1,266,066 1,256,913 
tztacalco 570,377 446,322 416,982 
lztapalapa 1,262,354 1,490,499 1,696,60~ 

Cuajimalpa 91,20( 119,669 136,873 

Segundo Contorno 
Magdalena Contreras 173, 10~ 195,041 211,898 
rr1áhuac 146,92< 206,700 255,691 
rr1a1pan 363,974 464,666 552,51E 
~och11111lcu 217,481 271,151 332,314 

!Tercer Contorno 
Milpa Alta 53,616 63,654 61,102 

FUENTE: Censo do Población, 1990.1995 v 2000. 

50 

2000 

360,478 
516,25~ 

352,640 
462,606 

441,006 
667,020 
640,423 

1,235,542 
411,321 

1,773,343 
151,222 

222,050 
581,761 
561 ,761 
369,767 

96,773 

De forma general se aprecia que en la zona Ciudad Central, la población ha 

sufrido un proceso de despoblamiento. Actualmente las delegaciones de Benito 

Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán tienen el mayor equipamiento de 

todo el Distrito Federal, el nivel de ingresos es alto y podrla sér.una de las causas 

del movimiento de la población. 

El Primer Contorno, ha tenido un incremento en la población del -50 _por ciento, 

consigo una demanda de servicios más grande. Delegaciones como lztapalapa, 

Cuajimalpa y Alvaro Obregón presentan crecimi~ntos muy elevados poblacionales; 

en estas delegaciones el nivel de ingresos es bajo y los servicios no llegan a toda 

ta población, entre otros factores. 

En el Segundo Contorno, las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y 

Magdalena Contreras presentan poblaciones muy pequeñas en números 

absolutos, pero se ha dado un incremento en la concentración de éstas, debido al 
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movimiento de la población del centro de la ciudad a la periferia, en algunos casos 

se han instalado en lerritorio de conservación ecológica, agravando el problema 

de abastecimiento y calidad del agua 

Por último, el Tercer Contorno, compuesto sólo por la delegació.n Milpa Alta, 

presentó igualmente un incremento en un esquema predominantemente rural. La 

importancia de esta delegación radica en las áreas de conservación existentes, 

recurso estratégico para la ciudad. 

El crecimiento de la población ha afectado la cantidad de agua disponible para 

abastecer al Distrito Federal, pero también el mismo proceso de abastecimiento ha 

llegado a afectar su calidad. Por otro lado, el movimiento de la población del 

centro a la periferia ha ocasionado que la porción de la población que se mueve se 

asiente en terrenos irregulares como las zonas de conservación o en lugares 

dificiles de hacer llegar cualquier servicio. Ya que es más costoso hacerle llegar a 

la población el agua cuando el terreno es accidentado o de pendiente 

pronunciada. Por tanto al no tener acceso a los servicios las descargas de esta 

población se hacen hacia el suelo, contaminando el acuifero. 

Las delegaciones que presentan problema de asentamientos irregulares son: 

Coyoacán, Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa, Jztapalapa, Alvaro Obregón, 

Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. 

Estas delegaciones antes tienen áreas de ~onservación a excepción de Coyoacán 

y tienen grandes problemas en cuanto a la cobertura del servicio y cómo mantener 

estas, tan importantes para la recarga .del acuifero. Por tanto, la cuestión de la 

población que se asienta en este tipo de terrenos debe merecer atención especial, 

ya que no sólo perjudica a las áreas de conservación y por tanto el aculfero, sino 

también, contribuye a que estas poblaciones sufran enfermedades y problemas de 

abastecimiento de agua a causa de la falta de infraestructura adecuada. Por eso la 
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necesidad de que las politicas de planeación sean integrales y que el medio 

ambiente sea el eje principal de estas. 

Condiciones de la infraestructura hidráulica. 

El segundo aspecto que influye en la calidad d~Lag~ad~l Üistrito Federal es todo 

lo referente a las condiciones actuale.s de ·.··la -inf;aestructura hidráulica, 

especialmente el estado fisico de las tuberlas y también.el hundimiento del suelo a 

consecuencia de la sobreexplotación del- aculfero; que se traduce en 

contaminación de este y genera grandes problemas a la ci.udad; 

Las 16 delegaciones del Distrito Federal presentan _deficiencias en el sistema 

hidráulico, en la red de tuberlas, en el abasto de~aglla p.ot~ble y el drenaje. 

Las delegaciones que tienen problemas en las tuberlasson precisamente las del 

norte del Distrito Federal, ya que la antigüedad cii3 6~ía-s;dataí{de 15 a 50 anos: 

sin embargo las delegaciones del sur de la ciu~acÍ ;o·p~ese'ntan estos; debido a 

que sus tuberlas tienen una antigüedad de entré Sy 15 .,¡fio~47 ; La~ defi~ie~cias en 
• • • • ---- O-•• ~- , r-,; -·:>.- ... -:=-, .• -',,.'-,;o"=: --=----'o_o_- ~o·.c •. _ ._.;:'..o· .• - _o -

el sistema hidráulico son un asunto complicado~ d_e~ido .. a .Clüe ladotaci.Ón del 

servicio es insuficiente, la antigüedad de las tuberlas y: sJ. reemplazamiento es 

muy costoso, sin dejar de lado el efecto que genera ·e;¡, la poblaCión. 

- .•.·. .,< .. • .- •• ~ • _· .-... -· '' ::-,.- '" -- . - ., • «. -' . 
Otro de los problemas que surgen a. consecu_enc1a_d_~ la sobn:ie)(plotac1ón es el 

hundimiento del suelo. La mayor partEJ deÍ DÍ~trito~Fede~al · pr~~~~ta -h~ndimielltos 
del terreno, los cuales varlan de ur{a zonJ;'a7otr~-de adue;°icfo 8'' 1él :Constitu'ción del . - ,.·- ,-'..'' . - ._,.. -· ''• - ' -- '·•· ... 

suelo y a los volúmenes de extracción. de 'agua subterránea que' se hagárí; Los 

hundimientos, al ser diferencial~s. prÓ~~can dlv~;so~. efectCis: entre ~ellos la 

pérdida de pendiente de la red de cÍrenaj~.:rorllpimierito éri'cÍ~ct~s. des~justes en 

las redes de agua potable.48 Tal es ~I caso de las• z~~a~ del. Aeropuerto 

"DGCOH. Plnn Maestro del Agua en el Distrito Federo/, 1997-2010 • 
.tll(<lcm 

- ·-------· -----------------
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Internacional, el Centro Histórico, algunas zonas de Azcapotzalco, lztapalapa y 

Xochimilco. 

. -

La dotación de los servicios de agua potable y drenaje. para el Distrito Federal son: 

agua potable 97% y drenaje 98%, pero estudi~~d~; I~ '. écÍb~rtura en las 16 

delegaciones se puede apreciar que las delega~ion~~·que todavla conservan su 

aspecto rural no cuentan con los servicios adecuados, mientras que las 

delegaciones que presentan un alto grado de urbanización tienen dotaciones casi 

del 100%. 

Manejo de las aguas residuales. 

El último aspecto es el referente a las aguas residuales, que son el resultado de la 

utilización de agua potable en diferentes actividades. Actualmente la 

infraestructura que se utiliza para evacuar el agua residual fuera del Distrito 

Federal es mediante tres túneles de drenaje: Tajo de Nochistongo, Primer túnel de 

Tequixquiac y Gran Canal de Desagüe, Segundo túnel de Tequixquiac y sistema 

de Drenaje Profundo 

El mayor porcentaje de agua residual se evacua por los túneles de Tequixquiac 

(66% del tota1)49
• El drenaje del Distrito Federal es un sistema de redes primarias y 

secundarias que recolecta y desaloja el agua residual generada en viviendas, asi 

como la pluvial, motivo por el cual se le denomina drenaje combinado. El drenaje 

combinado no sólo transporta agua residual, sino también agua de lluvia que al no 

contar con infraestructura para aguas pluviales, se pierde la oportunidad de utilizar 

este tipo de agua en otras actividades. 

Una estrategia para disminuir la problemática de abastecimiento es incrementar el 

uso de agua tratada en las actividades que no requieren. niveles de potabilización 

o alta calidad. Las actividades que actualmente utilizan esta agua son: 

.a"ldem 



Riego de áreas verdes, 26% 

Llenado de canales y lagos recreativos, 25% 

Riego agrícola, 23% 

Infiltración, 16% 

Enfriamiento industrial, 6% 

Comercios. 4% 
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En un estudio realizado acerca del agua en el Valle de México, se señalan los 

beneficios y efectos a la salud por- la utilización de agua residual en diferentes 

actividades, de este estudio resultó lo siguiente50 

so National Research Councll, Academia de la Investigación Clenlffica, y Academia Nacional de Ingenieros. El 
suministro do agua do la ciudad do México, Natlonal Academy Press, Washington o.e, 1995. 
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Cuadro 9. Utilización del agua residual en diferentes actividades 

usos RESULTADO 

AGRICULTURA Si no se maneja correctamente puede ocasionar daños a la salud 
por problemas de patógenos (bacterias, virus y parásitos) 

IRRIGACIÓN DEL PAISAJE Puede traer efectos sobre la calidad de la tierra y su salinlzaclón URBANO 

INDUSTRIA (enfriamiento. Ocasiona problemas a la salud, transmisión atomizada de agentes alimentación de patógenos al enfriar el agua 
calentodores) 

55 

URBANO NO POTABLE 
Puede ocasionar problemas a la salud; problemas de descamación, (sanitarios, incendios, aire 

acondicionado) corrosión, crecimiento biológico y obstrucción. 

RECREACIÓN AMBIENTAL 
Puede ocasionar daños a la salud, debi.do a bacterias y virus, (llcmndo de presas, lagos y 

estanques) 
toxicidad que afecta la vida acuática. 

RECARGA DE AGUA Puede ocasionar daños a la salud principalmente por los efectos 

SUBTERRÁNEA tóxicos, agentes patógenos que se encuentran contenidos' en este 
tipo de agua. . 

FUENTE: Nat1onal Research Council, El Suministra de agua del Valle de México, 1995. 
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En muchos de los casos cuando el agua no lleva un correcto tratamiento, de 

acuerdo al tipo de actividad al que se le destina, puede ocasionar serios 

problemas a la salud humana y a la biodiversidad de la ciudad. 

El agua residual y la precipitación pluvial que se colectan eri el.drenaje urbano, 
' ' - .J ." 

constituyen un recurso valioso para complementar el suministro de agua potable 

que demanda el crecimiento y la transformación incesante de la ciudad d~ México. 

Lo ideal seria contar con infraestructura suficiente para coleCtar: él· agua" de lluvia 

en toda la ciudad, de esta forma se ahorrarla mucha agua potablé en" el-d~s~rrollo 
de actividades que no la necesitan. 

El abastecimiento de agua requiere de soluciones mas complejas que hacen 

urgente intensificar las prácticas de reuso y el aprovechamiento integral del agua, 

en aplicaciones que no necesitan el grado de potabilidad antes mencionadas. 

Actualmente el Distrito Federal cuenta con 25 plantas de tratamiento de agua 

residual51 con una capacidad de tratamiento de 6,660 litros por segundo y que sólo 

operan en un 43% de su capacidad, desalojando el resto. Las plantas de 

tratamiento y el uso que se le asigna al agua tratada se muestra en el siguiente 

cuadro: 

51 /.mr pla11tas de.• 1ratamit•1110 procc.fmr d agtw a clifere11tcs 11fre/c.<t tlfrididos tic la siguit•11tc fon11a: Ni .. ·cl primario: 
Rt'mnció11 de srilülns ~i·dinlf.'IJ/11/t•s gnu.•sos y materia orgtlnica e11 ~·115pensió,,, tic nt1111ralcza coloidal clis11dta. Niwd 
s,•crmJario: Trat1.m1fr•1110 biológ1co y clc.•si11fi•cció11. Nil'd Tc.•rciario: Rc.•1110ció11 ele sólülo .... '1Ctbmc111ales gn1esos, T(•111oció11 
ch• materia orgá11ic'1 y r..•moció" c/1.• materiales clü11el/Os orgti11ico~- e inorgá11ic:os. Nil'd .-h·an:ado:Filtrt1ció11 y 
c/iwjl11rac1ót1. Repule1hllizació11 ~\'r utili:a d tratamit•11to ,·orrc.•spombente al s1..•c1mdario .v se u11li:a11 dos trenes que 
pt•rmil''" ptJ1tJbill=t1r d t1gua 
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Cuadro 10 Plantas de tratamiento en el Distrito Federal 

PLANTA USO DE AFLUENTE 

1 El Rosario/Azcapotzalco Riego de áreas verde y llenado de lagos 

2 lztacalco/ lztacalco Riego de áreas verdes 

3 Cerro de la Estrella/ lztapalapa 
Llenado de lagos, canales, riego de áreas verdes, 
~grlcola, induslria y recarga de aculferos 
Riego de áreas verdes. riego agrícola. y mantener 

4 San L. Tlaxialtemalco/ Xochimilco '31 nivel de canales 
Riego de áreas verdes, riego agrícola y llenado de 

5 San Lorenzo/ Tláhuac agos 

6 San Pedro Alocpan/ Milpa Alla Riego agrlcola 

7 San Andrés Mixquic/ Tláhuac Riego agrlcola 

Mantener canales Xochimilco, riego de áreas 
8 ICoyoacán/Coyoacan verdes y comercio 

" l ldtt:1uh.;u1 ...;udi1lC111u1,,. Riego de áreas verdes 

1 O >o.cueduclo de Guadalupe/ G.A.M Comercio, industria y riego de áreas verdes 

Mantener nivel lago de Aragón, riego de áreas 
11 San Juan de Aragón/ G.A.M tverdes, industria y comercio 

12 Ciudad Deportiva/ lztacalco Industria, comercio y riego de áreas verdes 

13 Bosques de las Lomas/ Miguel Hidalgo Riego de áreas verdes 

14 Chapullepec/ Miguel Hidalgo Llenado de lagos y riego de áreas verdes 

15 Campo M1lilar No. 11 Miguel Hidalgo Riego de áreas verdes 

16 La Lupila/ Tláhuac Riego agricola y saneamiento de cauces 

17 San Nicolás Telelco/ Tláhuac Riego de áreas verdes y agrlcola 

Riego de áreas verdes, riego agrlcola y 
18 Abasolo/ Tlalpan !saneamiento de cauces 

19 H. Colegio Militar/ Tlalpan Riego de áreas verdes 

Riego de áreas verdes, riego agrlcola y 
20 Parres/ Tlalpan Saneamiento de cauces 

21 PEMEX PICACHO/ Tlalpan Riego de áreas verdes 

22 San Miguel Xicalco/ Tlalpan Riego agrlcola y saneamiento de cauces 

23 Reclusorio Sur/ Xochimilco Riego de áreas verdes 

24 Sanla Fe/ Alvaro Obregón Riego de áreas verdes e infiltración 

Riego agrlcola, lnfillración al aculfero y 
25 El Llano/ Tlahuac saneamiento en el maneio de cauces. 
Fuente; OGCOH 
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Existen plantas de tratamiento que sólo operan con un mínimo de capacidad, tal 

es el caso de la planta Parres en Tlalpan que opera sólo al 15%; Bosques de las 
. . 

Lomas en la delegación Miguel Hidalgo que· opera· con 31 o/o. Muchas de las 

plantas tienen expectativas de aumentar su operación; ya que resulta ineficiente si 

opera una minima parte de todas las plant<ls, sobr~.todÓ por el costo financiero de 

mantenerlas operando. 

El nivel de tratamiento que necesita cada actividad; cuando se usa agua residual 

es la siguiente: 

Industria (no toda), Secundario. 

Comercial, Secundario. 

Riego agricola metropolitano, Secundario. 

Riego de áreas verdes, Terciario 

Llenado de canales y lagos, Terciario. 

Recarga del acuifero, Terciario. 

Repotabilización, Avanzado. 

De las plantas concesionadas52
, dos son operadas por la SEDENA y el resto las 

opera la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. Respecto a la 

inyección de agua residual al acuífero, ésta debe contener un grado .de 

pretratamíento lo suficientemente avanzado como para garantizar la no alteración 

de la calidad del agua del acuifero, y asi evitar la necesidad de un postratamienfo 

extenso en el punto de recuperación (potabilización). La recarga de un acuiféro 

puede considerarse de dos tipos: recarga inducida y recarga artificial. la.prillle~a 
se refiere a la creación de situaciones favorables a la infiltracfón 'rH3tur~l;ºSus:c 
métodos pueden consistir en preparar superficies de forma;'.: adecuada. para · 

52 La concesión do las plantas se da a través de Ja Secretarla de Obras y Servicios Póbli~~s del GoblBmo. del 
Distrito Federal y la Comisión de Aguas del Distrito Federal (CADF). en conjunto con Industrias de iniciativa 
privada para el aprovechamiento y uso de las aguas residuales tratadas, una vez realizada la concesión la 
iniciativa opera y dará mantenimiento a la planta. · · · 
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favorecer la infiltración, la recarga artificial crea dispositivos diseñados para tal fin, 

como estanques de infiltración y sistemas de recarga en profundidad (pozos). 

Las zonas para recarga de aculferos se consideran. que sean regiones de baja 

calidad de agua subterránea y lugares con alta permeabilidad53
• _ 

, El tratamiento de aguas residuales esta regulado por las condiciones particulares 

de.descargas que establece la Le{de Aguas Nacionales y las normas de calidad 

eco1Ógicas54, que son:/ 

- i.>_~;,, 
NOM-001-ECOL-1996: f'.ija, los limites máximo permisibles de contaminantes 

en las de~car~~~ d~ ~~ua~ re~ídÚales vertidas en aguas y bienes nacionales. 
, __ ._- _ _____:_~;_ ~ 

NOM-002-ÉCOL~199G: Establece los limites permisibles de contaminantes en 

las d~~cargas d~ ~~u~s ;esiduales a l~s si~temas de- ai~antaÍilládo urbano 6 
municipal. 

Las leyes y reglamentos a nivel mundial no tienen los mismos_ parámetros, pero 

coinciden en los contaminantes dañinos a la vida -hÍJmana y la biodiversidad. La 

relación de contaminantes que deben ser controlados en el agua potable55 son: 

Compuestos orgánicos y volátiles. 

Compuestos inorgánicos. 

Microbiología y turbiedad. 

Compuestos radioactivos. 

Mutágenos. 

53 OGCOH, Plan Maestro del Agua en el Distrito Federal, 1997-2000. 
~4 INEGI, Estmlis1ict1s ,/l!I metlio ambiente del Di~·trilo Feclera/ y Zona lvletropo/itamz, 2000. 
"José Manuel llladcs, "Recurga 1/e/ ílCtlÍ/l!ro con agua resiclual tratatla ", Hidráulica Urbana, Num. 5, Junio, 
1999. 
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Existe una gran variedad de compuestos qulmicos que se encuentran en el agua, 

cuando ésta ha sido modificada por algún proceso y que pueden ocasionar daños 

a la salud, los compuestos más dañinos_ se enumeran como sigue: 

Arsénico: 1 OOmg son suficientes para provoca; ~n~ into~icación severa. 

Cadmio: Concentraciones del orden de 13 a 15mg: en-1~ ~amida provocan 

enfermedades graves. 

Cianuros: Por lo regular de 50 a 60mg en una dosis suele ser fatal. 

Cromo: Aún cuando se sabe que el cromo inhaládo_ provoca -cáncer, el efecto 

inducido por su consumo es aún desconocido. -

Microbiología: las enfermedades relacionadas: con los -microorganismos que 

están presentes en el agua, denominadas comúnmente hidricas, son la gastritis 

aguda y grave. 

En el Distrito Federal actualmente funcionan 32 plantas potabilizadoras. El 

tratamiento del agua deberla ser, para una ciudad como la nuestra, un aspecto 

primordial. El balance del acuifero respecto ala calidad es todavla positivo, es 

decir la cantidad de agua contaminada no supera a la cantidad de agua dulce, 

pero si se continúa con los mismos ritmos de extracción, en pocos años 

enfrentaremos una crisis de agua muy grande y entonces los problemas se 

multiplicarán. Evidentemente este es un problema de tipo financiero. 

Hacer funciona_r en óptimas condiciones todo el sistema hidráulico requiere de un 

gran presupuesto, debido a cuestiones de discrecionalidad en _la obtención de la 

información, no se_ pudo obtener datos sobre los requerimientos financieros del 

gobierno en este rubio: E.~ este aspecto: 

Una solución seria incrementar las tarifas del agua, a un nivel que permita 

recuperar los costos del servicio, pero en el Distrito_ Federal sólo una 

pequeña proporción de la población podrla asumir el incremento. 
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Otro aspecto seria una mayor apertura al sector privado para operar el 

tratamiento de aguas residuales, en un contexto de concesiones o 

participaciones parciales o integrales, como a nivel nacional se ha 

pretendido implementara y que sólo en algunos estados se ha logrado. En 

el Distrito Federal no se ha podido implementar de manera exitosa56
• 

Por último, la conservación y toda una cultura del agua que permita cambiar 

la visión acerca del agua en todos sus aspeic;tos. 

Debido a la complejidad que tiene todo el sistema hi.dráÚlico de la ciudad, los 

problemas que enfrenta y las posibles soluciones;. E~ el .Distrito Federal debe 

buscarse la conservación del agua como un ' recurso ' i~clisp~nsable para el 

CTP.,,nrrollo rlP. las actividades humanas y económicas;'sino iambién como un factor 

estratégico para la funcionalidad de la ciudad. 

'ºCNA 
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2.6 Usos del agua en el Distrito Federal. 

La mayor demanda de agua en las ciudades es la domiciliaria. debido a la 

concentración demográfica que por definición se localiza en las áreas urbanas. En 

el Distrito Federal la utilización que se hace del agua se divide jerárquicamente de 

la siguiente forma: 

Uso doméstico. 

Uso industrial. 

Uso comercial y servicios. 

Gráfica 4. DESTINOS DEL AGUA POTABLE, 1997. 

Uso comercial y 

'Uso Industrial 
1 

17% 

67% ! 
___ _J Funlff SEDESOL 

Respecto al uso doméstico, que es el más importante para el Distrito Federal, el 

rubro de higiene personal consume la mayor cantidad de agua. 

TRS1S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Existe una necesidad de modificar con la aplicación de nuevas tecnologías el uso 

irracional del agua; actualmente existen normas que aplica la Comisión Nacional 

del Agua respecto al tipo de materiales de presión en el agua y otros aditamentos 

que se utilizan para disminuir el consumo de agua, como en sanitarios y regaderas 

principalmente, lo cierto que estas medidas no han llegado a toda la población y 

se sigue utilizando los mismos aditamentos en muchos hogares. 

A nivel delegacional, el uso del agua varia de acuerdo a las actividades que se 

desarrollan en cada una de estas, en el cuadro 11 se muestra la utilización del 

agua por delegación. 
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Cuadro 11. Consumo doméstico y no doméstico para el Distrito Federal, 1997 

Domóstlco No doméstico: Industrial, Total DELEGACIÓN Ltslhabldía comorclal y sorvlclos Ltslhabldía Ltslhabldío 

Alvaro obregón 204.98 33.31 238.29 
Azcapotzalco 143.33 67.96 211.29 
Bonito Juárez 170.49 126.11 296.6 
Coyoacán 179.94 30.41 210.35 
Cuajimalpa 263.86 34.09 297.95 
Cuauhtómoc 143.26 187.23 330.49 
Gustavo A. Madero 152.74 49.63 202.37 
l1tacalco 138.37 65.16 203.53 
lztapalapa 139.13 39.98 179.1 
Magdalena Controras 181.85 163.1 344.95 
Miguel Hidalgo 308.95 11.38 320.33 
Milpa Alta 149.15 37.29 186.43 
Tlñhuac 137.08 35.11 172.2 
Tlalpan 174.98 22.36 197.35 
"""''"'ti:inn r.:ur~n7:t 135.04 88.25 223.28 
Xochimilco 154.18 30.42 184.6 
Distrito Federal 164.44 58.83 223.3 
Fui:nt~ CESl'EIJl:S 
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En el Distrito Federal, de acuerdo a datos de 1997 el mayor consumo de agua 

corresponde al sector doméstico con un 73% del uso total, mientras que el sector 

comercio y servicios 27%. Existen delegaciones que llegan a utilizar niveles 

parecidos o inclusive mayores de agua que el sector doméstico, como las 

delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Magdalena Co~treras, debido a que 

poseen el mayor equipamiento del Distrito' .Federal, en donde Jos sectores de 

comercio y servicios son muy proliferant~~ ~n ~stas d~marcaciones. 

Aunque la agricultura no aparece como consumidor de agua e inclusive se asume 

en algunas ocasiones que no e~i~te agricultura en la ciudad, utiliza .5% de agua 

residual que se genera; es importante decir que en el Distrito Federal la agri~ultura 
> ., • , __ - ' .---_-,-_-:- -

funciona de manera opuesta a la tendencia nacional, es decir que la participación 

que tiene ésta en el PIB del Distrito Federal sólo representa el 0.1 % del total.57
. Las 

"INEGI, Anuario Estadistica del Dislrila Federal 2001. 
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principales actividades que se desarrollan en esta ciudad son fundamentalmente 

los servicios, el comercio y la industria manufacturera. 

Sin embargo, es importante destacar que en sieh:i d_etE!ga,c;iones del Distrito 

Federal se realizan permanentemente actividades 'agrkolás - que 'conservan 

caracteristicas rurales como Alvaro Obr~gón, cúa]i;,,~l~a>M~g~~lena Contreras, 

Milpa Alta. Tlalpan. Tláhuac y Xochimilco. Per~ pJ; lo ~~~ó~. ~11 :12<delegaciones 

se practican actividades tanto agrícolas como ~,ec~ariá,s/destaéando: Coyoacán, 

Azcapotzaico, lztacalco, lztapalapa y Gustavo A: M'adéro.~~ 

En el Distrito Federal es aún menor la participación _que tiene la agricultura de 

riego, esta sólo representa el 10% de lo ,que se prciduce,. la mayor parte es 

agricultura de temporal. De acuerdo a las estadisÜcas
0

del INEGI sólo existen cinco 

productos que se cultivan bajo riego: 

Espinaca (también se cultiva en temporal). 

Haba Verde 

Romerito 

Brócoli 

Alfalfa 

Estos productos se cultivan en las delegaciones: Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y 

Milpa Alta. La mayoría de los productos se cultivan en Xochimilco, de tal forma 

que se puede decir que estos productos son cultivados en el área de chinampas y 

son regadas con el agua de los canales, es decir agua residual tratada. 

58 ldem. 
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¡---- Gráfica 6. Superficie sombrada y cosechada, y valor de la 
) producción en ol año agrícola según disponibilidad de agua. 
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Superficie sembrada Superficie cosechada Valor de la producción 

! F:uente; Anuar~o e.,1,octist1co dol Distnto Fedoral, 2001 
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Del total del agua residual que se genera en el Distrito Federal, el 5% se le asigna 

a la agricultura de riego59
• Este tipo de agua pasa por un proceso de tratamiento 

que permite utilizarse para esta actividad. La agricultura de temporal, al ser la 

predominante en la ciudad, no representa un costo adicional, dentro de los 

esquemas de asignación del agua, ya que en su mayoría se cultivan de temporal y 

son productos que no requieren grandes cantidades de agua. 

El sector doméstico, que es el mayor consurniclorde agua, necesita estrategias de 

largo plazo que modifiquen sustanciátmeñte et'u_~o que se hace de ella, ya que por 

un lado, el suministro es insuficienté~c:lebidO'~ª Ineficiencias en el sistema, y por 

otro, se gasta demasiada agua en ~~tÍ~idad~s no prioritari~~ que podrían 

disminuirse con la aplicación de tecnologías· y un programa que· haga llegar éstas 

a toda la población. 

'"' Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. 
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Conclusiones: 

La conservación y cuidado del agua en nuestros dias es un asunto de suma 

importancia; si la tendencia continúa a nivel mundial, dentro de pocos años 

enfrentaremos una crisis sin precedentes, afectando principalmente a los 

paises en desarrollo, ya que el agua no es un bien que se pueda sustituir o 

producir, de tal forma que con una dotación que está disminuyendo en 

contraste con la demanda de la población, surge la problemática de buscar 

nuevas fuentes, lo que ocasiona conflictos entre regiones o paises por el 

agua. 

En el Distrito Federal, la cantidad de agua que se recibe es suficiente para 

cubrir la rlemanda de las actividades propias de la ciudad (doméstica, 

industrial, de servicios y comercial). El problema radica en la cantidad de 

agua que se pierde por fugas, en el mal manejo de las instalaciones en los 

hogares, en asentamientos irregulares y en que algunas delegaciones, el 

crecimiento poblacional abre una brecha en cuanto al servicio que se 

suministra y a la demanda creciente. Todo esto afecta negativamente a la 

dotación que llega a toda la población. 

La calidad del agua en el Distrito Federal pOdria ser una amenaza a la 

disponibilidad de ag~a: pri~cip~lrnente porque el acuifero, que es la 

principal. fuente, de -abaste6ií1Íie~to: ~é:'til~l~e~te, tiene Un balance positivo . ' .,- .. - - . ' - --- .. · -- ~ ··- .- - .~ - _,_ .,.: , ____ --, "-'""·-·· -- . - ' 

en cuanto . a contélmin~ntes disueltos ali. ~stá agUa, ··pero existen factores -

corno el hundimient~ d~I suelo -qi.l~ '6ci~sio~a~ fisuras en el acuifero por 
- ' ,, J. - .,, ·, : •• •' .- '·"· ' 

donde el agua , contaminada, puede;}as~r y contaminarlo- o por la 

antigüedad de las tuberi;;s~er;:ci.iyti"'c::a'so•ia red comienza a colapsarse y -

romperse abriendo otra viap;ra';co'nÍaminar el acuifero, el ineficiente 

manejo de las aguas residuale~: ya • qu~ -sólo pasa por tratamiento un 

porcentaje muy bajo de. las ,descargas totales, también es importante 

mencionar que el agua que se importa para abastecer al Distrito Federal en 
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muchas ocasiones se contamina por los factores· anteriores. Estos 

problemas en el sistema y el mal manejo de las tomas domiciliarias, por 

parte de la población, provoca daños a la salud y a la biodiversidad del. 

Distrito Federal. 

Por último, los problemas actuales que presenta el Distrito Federal en 

cuanto al agua son en dos sentidos; el primero tiene que ver con la visión 

de todos los actores sociales involucrados con el uso de esta, es decir la 

población, la iniciativa privada y el gobierno principalmente, acerca de cómo 

asume cada uno su responsabilidad en la conservación de un recurso 

escaso, en este caso el agua, y la gran necesidad de toda una cultura del 

esta. Y segundo, la ineficiencia del sistema hidráulico que no es mas que el 

mal manejo del agua debido a la falta de presupuesto para hacer funcionar 

y mantener dicho sistema, la necesidad de revisar la viabilidad de los 

esquemas de participación de la iniciativa privada en el servicio de agua 

potable y tratamiento de aguas residuales, todo lo anterior con una visión 

de largo plazo. 
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Capitulo 3. Marco normativo e institucional del agua en el Distrito Federal. 

3.1 La gestión del agua en México. 

La gestión del agua se define, como el conjunto de actividades que se realizan 

para adecuar la disponibilidad del agua, en cantidad, calidad, espacio y tiempo a 

las crecientes demandas asociadas al desarrollo de las actividades humanas.60 

En 1975 se presentó el primer Plan Nacional Hidráulico, antes de esta fecha sólo 

existian programas parciales. Antes de 1983 la planeación no contemplaba el 

agua como un recurso escaso y de vital importancia para la permanencia de 

muGhF1s F1ctividades económicas y humanas, sin embargo a partir del sexenio de 

Miguel de la Madrid, surge por primera vez dentro de la planeación el concepto de 

ecologia y medio ambiente, esto debido a que ya era un gran problema la cuestión 

del deterioro ambiental. 

Actualmente los Planes Hidráulicos tienen su fundamento en el Plan Nacional de 

Desarrollo, pero antes del sexenio de Miguel de la Madrid no se basaban en éste. 

Como ya se mencionó, el primer Plan Hidráulico se elaboró en 1975 y es la 

culminación de un proceso de planeación que venia desde 1926, siendo el primer 

documento que hacia una recopilación acerca de los recursos h!dricos del pa[s. En 

este documento se pone de manifiesto la problemática en algunas zonas del pa!s 

en cuanto a la calidad y cantidad de agua y se advierte la posibilidad de escasez 

en muchas otras, también se habla de la importancia del uso de · 1as aguas 

residuales, de la necesidad de un marco legal que responda a la situación. de los 

recursos hidráulicos y la necesidad de instituciones que gestionen-el agua_de 

manera eficiente. 

t.o Secretaria 1/e Agricultura y Recursos l/i1/ráu/icos, Pla11 Nacional //idrá11/ico, J 981. 
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Según el Plan Nacional Hidráulico, en el aprovechamiento de los recursos 

hidráulicos, la cuenca hidrológica resulta la unidad de planeación mas adecuada, 

ya que dentro de ella es posible tomar en cuenta todos los efectos que puedan 

causar las acciones tendientes al aprovechamiento del agua61
• 

Tabla 2. Realones Hldrolóalco-Adminlstrativas. 2001 

Penlnsula de Baja California 
Noroeste 
Pac1f1co Norte 
Balsas 
Pacifico Sur 
Ria Bravo 
Cuencas centrales del Norte 

Lerma-Santiago-Paclfico 
Golfo Norte 
Golfo Centro 
Frontera Sur 
Penlnsula de Yucatán 
Valle de México 

Actualmente existen 13 gerencias regionales62 en el pals y 20 gerencias 

estatalesbJ y hasta septiembre de 2001 se encontraron instalados 25 consejos de 

cuenca64
• La gestión del agua es reciente y se ha modificado en el tiempo, tal vez 

respondiendo al avance en cuanto a nuevas técnicas para planear o a que la 

planeación no ha sido eficiente en el suministro y conservación del agua y se ha 

tenido que modificar su estudio. 

Cuando no se planean los recursos hidrológicos de un pals, en este caso México, 

de acuerdo a las condiciones hidráulicas propias .de cada región, provoca que el 

agua sea utilizada de manera irracional, provocando que cada región busque el 

suministro constante de agua por tod~s lo~: ..;,~dios posibles, lo que resulta en 

grandes costos económicos, sociaies y ~coló-gicos. -

lll Plan Nacional l lidráulico, 1975. 
"

2 Gerencia regional; organizun y coortlinan el manejo ele/ agua. tonwmlo en cuenta la 11e1turllleza ele/ 
recurso ya sea por cuencc1 lrit/rológica o por acuífero. 
t.J GL•rt•11cia e.-.tatal; trabajan en comacto pleno con los usuarios y con el sistema lritlrológico conocen a 
mayor 1/ctallt! /w~ problemas locales y son enlaces con a11toridaclcs municipales y estatales, as/ como los 
rt.!prc.,·e11ttmtc.'• de los clífi•n•11tes sectort.•s ele la socie1lcul. 
,,... Cmr.,·<-ill de Clle11ca: son los órganos de coordim1ció11 emre las tres i11stilttcio11es de gobierno y 
co11certació11 con los ul·uarios ele/ agua qlle la ley tle Aguas Naciomzles eslllblece para facilitar la 
co11ceptmzli=ución e implamació11 de las politictzs y programas hitlrcíulicos. 
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Sistema institucional 

En México, la institución encargada de la administración del agua, actualmente es, 

la Comisión Nacional del Agua (CNA), ha sufrido un proceso histórico en el cual ha 

pasado de ser un organismo autónomo a un órgano desconcentrado, también es 

importante decir que no fue sino hasta 1946 que se creó un organismo que se 

encarga total y únicamente del agua. 

En la época colonial no existla una institución propiamente encargada del agua, 

pero lo que si era un hecho es que la gestión estaba en manos de la Corona 

Española. En la Constitución de 1857 se otorgaron facultades, en este caso al 

Congreso, para determinar cuales aguas se encontraban bajo jurisdicción federal y 

pFirn promulqar leyes relacionadas con su uso65• Ya para la Constitución de 1917 

en el articulo 73, todo lo anterior se reafirma. 

En ese mismo año, se asienta en el articulo 27 constitucional; que la propiedad de 

lierras y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional 

corresponde originariamente a la nación, en este articulo se enumera toda una 

serie de derechos y responsabilidades que le confieren al Estado. 

En la era posrevolucionaria, en 1926, se funda la Comisión Nacional de Irrigación. 

Mas adelante en 1946, se crea la Secretarla de Recursos Hidráulicos, por último 

en 1975 se promulga el Primer Plan de Aguas Nacionales y en 1976 se fusionan 

las Secretarlas de Agricultura y la de Recursos Hidráulicos (SARH), esta última se 

encargó básicamente del sector agrlcola, la dotación de agua en bloque. La parte 

de suministro de agua potable y drenaje se le asignó a. la. Secretarla de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas y que mas tarde éstas pasarlan. a ser 

responsabilidad de los municipios. 

M CESPEDES. Uso .m.,·tenwhle del agua c11 A/t!:cico: /'(lrticí'pación del sector privatlo,2000. 
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En 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA) como órgano 

desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, esta 

nueva dependencia asumió todas las responsabilidades en materia de agua. 

En 1994, la CNA pasa a ser órgano desconcentrado de la Secretaria: de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Actualmente continúa siendo 'organismo 

desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Na-tÚrales. 

Entre las funciones más importantes de la Comisión Nacional del Agua se 

encuentran: 

Definir las poiiticas hidráulicas del país y formular, actualizar y verificar la 

ejecución del Programa Nacional Hidráulico. 

Definir y poner en práctica mecanismos financieros para apoyar el desarrollo 

hidráulico y el suministro de servicios de agua. 

Planear, diseñar y construir las obras hidráulicas efectuadas por el Gobierno 

Federal. 

Asignar agua a los usuarios y otorgar los permisos - y licencias 

correspondientes. 
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En el siguiente diagrama se muestra la estructura institucional actual en México en 

materia de agua. 

MARCO INSTITUCIONAL DEL AGUA EN MEXICO 
FIGURA 2 

Com1s10n Nacional del 
Agua 

Gerencia Regional 

Gerencias Estatales 1------+--------< Autoridades de Entidades 
Federativas o Gobierno del 
Distrito Federal 

Fuerie: CNA 

Marco normativo 

Dependencias Estatales o 
del Gobierno del D1stnto 
Federal encargadas del 
agua 

Organismos operadores 
f-------4 Mun1cipales, Estatales. 

Consumidor 
Delegaciones Polilicas del 
Distrito Federal. 

El marco normativo es otro de los aspectos importantes que explican la estructura 

de la administración del agua en México, los problemas que existen en cuanto a la 

inequidad del agua y uso inadecuado, fallas en la aplicación de la legislación, 

incumplimiento de las normas,- etc. En este -apartado se aborda _en términos 

generales la legislación y normas vigentes. 
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En México, la legislación se conforma primero por la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, principalmente en su articulo 27, en la Ley de Aguas 

Nacionales, en la Ley General de Derechos de Agua y por último, en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Respecto a las normas 

oficiales se encuentran las publicadas por el Instituto Nacional de Ecologia; que 

sintetizan 44 normas y consolidan la regulación de descargas de aguas residuales 

provenientes de todas las ramas industriales, de los municipios al alcantarillado, 

drenaje urbano y municipal ya las aguas nacionales. Las normas publicadas por 

la Comisión Nacional de Agua, establecen las disposiciones, especificaciones y 

los métodos de prueba que permiten garantizar que los productos y servicios sean 

ofertados a los organismos operadores de sistemas de. agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, cumplan con el objetivo de aprovechar, preservar en 

cantidad. calidad y manejo eficiente del agua. 

La legislación en materia de agua en México, conte~pi~ un apartado para uso del 

agua en las zonas urbanas y no es especifica. en cua~to a. responsabilidades y 

obligaciones reales, de acuerdo a las caracteristicasH~Jas ci~dades en cuanto a 

población y actividades económicas. En la~. gr~~~~i-. ~Í~é:t~~~s'del pais, el 
'. ' •·' '·· ' 

consumo de agua es muy grande, por tanto lle coritémplar estos aspectos dentro 

de una legislación es poner en riesgo la funcionalidad.~isma.de estas. Lo ideal 

seria que cada estado contara con su propia legislación; .que le permitiera de 

acuerdo a sus características y problemáticas generar las leyes que permitan un 

uso racional y la conservación. 

Políticas y Programas 

La formulación de las polfticas y los programas deben reflejar el ·aspecto social, 

económico, ambiental y político de un pais, y dar solución a corto median~ y l~rgo 
plazo de acuerdo a las necesidades que se enfrenten. 

Es por eso que el diseño de las polfticas y los programas que se implementan en 

México, están fundamentados en el Plan Nacional Hidráulico: En este plan se 
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diseñan los lineamientos· de politica de acuerdo a cuatro mecanismos 

principalmente: regulatorios,.económicos, tecnológicos y de participación social. 

· El diseño de las políticas y programas se hace de manera conjunta con otras 
. .· 

instituciones, para dar la visió.n y solu?.ión integral que se necesita. Tal es el caso 

de SAGARPA, SEMARNAT; NAFIN, SHCP, institutos de investigación, etc. 

A continuación se enumeran las principales estrategias nacionales en materia 

hidráulica: 

Alcanzar el uso eficiente del agua en la producción agrlcola. 

Propiciar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua 

potLlble, alcantarillmio y saneamiento. 

Lograr el manejo integrado y sustentable del agua y acuíferos. 

Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico. 

Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el 

manejo del agua y la promoción de la cultura de su buen uso. 

Buscar disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequlas. 

En base a las estrategias y objetivos que se disefÍan. surgen 'tos programas· que 

están basados en el Programa Nacional Hidré~li~o. esto~ ~~té~ ~l~sificados de 

acuerdo a los objetivos o estrategias básicas;acolltinuacióri sé presentan algunos 

de los programas de acuerdo a inforrn';ciÓn .d~ I~ CNA: . . 

Fomentar el uso eficiente del. agua 

Fomento a la ampliación.de \a cÓbertura y calidad de. los servicios de agua 

potable, alcantarillado. y sallean;iento: .·. ·· 

Manejo integral y sustentable de agu_aen cuencas y aculferos. 
. . . 

Promoción at desarrollo técnico administrativo y financiero del sector hidráulico. 
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De estos programas generales se desglosan otros programas .sectoriales, que so 

ejecutan en base a las condiciones particulares de todas las regiones hidrológicas. 

La formulación de políticas en México, obed.ece a una cuestión de momento 

político más que a una visión integral de la ~roblernática y su soluéió;.E~toaplfca 
de igual manera en la cuestión hidráulica; ya que la vigencia de I~~ p~lltic~s y IÓs 

programas básicamente es de seis años, y lo importante es que los. programas· 

tengan un alcance de largo plazo, ya que solamente asl se puede dar una solución 

real a los problemas y no soluciones parciales que desembocan en grandes 

problemáticas que van a generar mayores costos económicos, sociales y 

ambientales. 
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3.2 La gestión del agua en el Distrito Federal. 

La gestión del agua en el Distrito Federal tiene como contexto el Plan Nacional de 

Desarrollo, en este se establecen de manera general las principales estrategias 

económicas, sociales y ambientales que se formulan en el pais. Por otro lado, la 

Constitución Politica en su articulo 115 fracción 11, que dice: "Los municipios 

estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

la ley" y fracción 111, "Los municipios, con el concurso de los Estados cuando asi 

fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes 

servicios públicos: Agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, 

mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, 

seguridad pública y tránsito, y los demás que las legislaturas locales lo determinen 

'"'g(m l<1s condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, asl como 

su capacidad administrativa y financiera''. 

El gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo el servicio y funcionamiento del 

agua potable y alcantarillado, a nivel federal la CNA interviene por medio de ias 

gerencias regionales, para el caso del Distrito Federal le corresponde la Gerencia 

Regional de Aguas del Valle de México (GRAVAMEX). 

Lo anterior se fundamenta en el Plan Nacional Hidráulico, en cuanto a la 

planeación que realiza la CNA, como se ha mencionado anteriormente, el Distrito 

Federal pertenece a la región hidrológica número XIII y se conforma por 

municipios del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala; los programas a nivel federal 

se trabajan de manera coordinada entre el gobierno federal y los estados 

pertenecientes en el caso de que se requiera la participación de manera co~junta. 

Mediante el Plan de Actividades para el Distrito Federal, se esquernati~~m de 

forma general los programas y ~strategias que se llevarán a c~bo i:i~ I~ emÚdad. 

En materia de agua, este plan menciona las politicas que. regirán en. ~I Distrito 
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Federal, pero los programas y proyectos de forma desarrollada, se elaboran en la _ 

Secretaria de Obras y Servicios especificamente en la DGCOH y CADF. 

Actualmente los programas y proyectos que se llevan a cabo en el Distrito Federal, 

en materia de agua, están plasmados en los Planes de Acciones Hidráulicas para 

el año 2001-2005, para cada una de las 16 delegaciones politicas del Distrito 

Federal, siendo especificas de acuerdo ai marco fisico, marco urbano, la 

infraestructura de cada sistema, el esquema general de funcionamiento de cada 

servicio, la problemática en el suministro de los servicios hidráulicos y su 

solución66
• Estos planes se hicieron de manera coordinada con la Secretaria e 

informática (INEGI). las delegaciones poiiticas y la DGCOH. 

Otro aspecto importante en la gestión del agua, además de la planeación, es la 

forma en como la CNA y el Gobierno del Distrito Federal, especificamente la 

DGCOH, trabajan en forma coordinada para operar los recursos hidráulicos del 

Distrito Federal. 

La DGCOH está encargada de la parte técnica de todo el sistema hidráulico, es 

decir, tienen a su cargo la extracción, abastecimiento, almacenamiento, 

suministro, desalojo de aguas residuales, funcionamiento de las plantas de 

tratamiento, de la red hidráulica, de los pozos, de la construcción de nueva 

infraestructura y el mantenimiento de ésta. 

Y la CADF esta encargada de la parte del manejo del presúpuestó y la 

canalización de los recursos hacia los diferentes programas y proyectos que se 

tengan contemplados, la aplicación de las tarifas, medición del consumo de agua, 

facturación y cobro, además está encargado de la administración· de los 

manantiales. Estas dos instituciones sólo manejan la parte que corresponde al 

Gobierno del Distrito Federal, y GRAVAMEX se encarga del funcionamiento de la 

otra parte. 

"'DGCOll 
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Fuentes operadas por DGCOH 

Las fuentes internas operadas por la DGCOH, están integradas en cuatro 

sistemas de pozos profundos según su ubicación geográfica y de operación. Estos 

son: norte, centro-poniente, oriente y sur, además de una serie de manantiales y el 

río Magdalena; los pozos también están controlados por esta institución.67 

Sistema Norte. 

Azcapotzalco 

Gustavo A. Madero 

Sistema Centro-Poniente. 

Cuajimalpa 

Miguel Hidalgo 

Alvaro Obregón 

Benito Juárez 

Cuauhtémoc 

Sistema Oriente 

Venustiano Carranza 

lztacalco 

lztapalapa 

Sistema Sur. 

Coyoacán 

Magdalena Contreras 

Tláhuac 

Tlalpan 

Xochimilco 

Milpa Alta 

"
1 Secretaria de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidr.íulica, Pla11 !..taestro 

tle agua pot11blc del Distrito Fc,/era/, 1997-2010. ,. (' ~~·~~~ ;:·; r~ .. J () SP.iE 

. :.'ITii.lOTECA 
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Las fuentes externas operadas por la DGCOH corresponden al aculfero de Lerma 

(Sistema Lerma), ubicado en el Valle de Toluca, al poniente de la ciudad de 

México, en el Estado de México. 

Fuentes operadas por GRAVAMEX-CNA 

Las fuentes internas operadas por GRAVAMEX se divide en dos; sistema de 

aguas del norte, compuesto por dos entradas de agua en bloque, que son el 

subsistema Barrientos y el subsistema El Risco y el segundo, el sistema de aguas 

del sur, compuesto por los subsistemas Texcoco y la Caldera66
• 

Las fuentes externas operadas por GRAVAMEX corresponden a la fue_nte 

superficial captada de las aguas de la cuenca de Cutzamala (Sistema Cutzamala),. 

operada por la CNA. El sistema está compuesto por varias presas que; hacen 

llegar el agua hasta el Distrito Federal. 

Otra institución que también participa dentro de la planéac;i~n 8_n~~~t~ri~_de agua 

en el Distrito Federal, es la Secretarla de Medio A~6i13nte.,que en ¿oordinadón 

con la DGCOH y la Comisión de Aguas del DF, analiz"an las e~Ír~te~i~s que se 

deben seguir, persiguiendo la adecuación de 1'a p~rte 'técnica con_ la ambiental, 

para hacer un uso más eficiente del agua. 

La planeación en el Distrito Federal, actualmente', debe considerar todos los 

aspectos que intervienen dentro de la aplicación de una polltica ~ programa, ya 

que esto se refleja en aspectos sociales, económicos y ambientales y respecto a 

la cuestión ambiental; es muy importante señalar que la planeación de_ una ciudad 

se debe hacer en base a las condiciones ambientales y recursos naturales y no al _ 

revés, adecuar el ambiente a la planeación de una ciudad, ya que no sólo tiende 

M Secretaria tte Obras y Servicios. Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, Plan ~\,/aestro 
r/e agua potable del Distrito Federal, 1997-2010. 
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fracasar la planeación sino que también afecta la dinámica de la ciudad. las 

actividades que se desarrollan, el medio físico y a la población que habita en esta. 

. . 

Lo que sucede actualmente en el Distrito Federal es qUe la planeación ha 

obedecido a cuestiones ajenas a la disponibilidad y ~apacicl~d d~ ~ar~a de los 

recursos naturales y del medio ambiente, lo qÚe ha deri~rad~ gr~ndes costos 

económicos, sociales y ambientales para mantener la ciÚdad fundonarído. 
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3.3 Sistema institucional del agua en el Distrito Federal. 

El conjunto de instituciones en el Distrito Federal encargadas de administrar los 

recursos hidráulicos, son fundamentalmente tres: la DGCOH y la CADF a cargo de 

la Secretarla de Obras y Servicios; que su función básica es suministrar, operar y 

mantener el sistema hidráulico de la ciudad y la Secretarla de Medio Ambiente que 

plantea la idea de la preservación y conservación de los recursos mediante 

politicas y programas. 

Además de las instituciones que operan en el Distrito Federal; el Gobierno Federal 

mediante la CNA ejerce su jurisdicción y vigila, asesora.y:trabaja en forma 

coordinada en el funcionamiento de. estas instituciones e 'interviene dentro de la 

rl:me<ición, cuando as! lo requiera la ciudad, com'o~~e'',ru~damenta en la 

Constitución en su articulo 27. También tiene a su cargo las conce~iones de agua 

en todo el pais, ya que sólo mediante la CNA se puecia''atdrga/la 1iéencia. 

Para ejercer el pago de derechos de agua exi~t~~ las .tesorerlas,. que están 
- e-,··,-.---·- .--· - --- ·- - -- . ·---·-. -·-

encargadas de captar los recursos provenientes d~(p~go de'agÚa de los usuarios, . 

en el caso de que existan concesiones a empres¡;s~que brindan el servicio de 

agua, estas cuentan con sus propias tesorerlas ddnciE;·· ~aptan 
operan de acuerdo a la Ley de Aguas Nacion~l~~-y,.~: . -· .-. -- . 

: ~~ ·, : --'-· ·, 

Por último las delegaciones pollticas son la conexión. entr~,')~'.cJ¿COH y el 

consumidor, por medio de éstas la información. en cuantd ~I fu~6i6namienfb del 

sistema hidráulico es más especifica, es importante decir que las'dei~ga~iones 
politicas no son instituciones encargadas de administrar el agua:> pe~d·~on el 

enlace con la DGCOH y CADF, debido a esto se habla de darle autdnomla ,a las . 

delegaciones para encargarse de este servicio y asl hacerlo eficiente, pero habrla 

que analizar los aspectos que surgirlan como: manejo · polltico, mala 

administración, corrupción, etc. 
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Lo que se podrla cuestionar en cuanto a las instituciones en materia de agua en el 

Distrito Federal, es que teniendo I~ juriscÚc"Ción que le confiere el Estado y a los 

municipios, la participación de este mi~rno e~ asuntos del Gobierno.del Distrito 

Federal genera inercias y pocacoinunica~i?n en ·cuanto a Información entre la 

CNA y las instituciones del Gobierno' del i;>istrito Fede~~I e in61~si~~; e~t~e' éstas; 

también es muy importante•· preguntarse que ,tan~ C:onveinÍente'•iserla •.que·. el 
' C • • _,• :· • ., •• •. ' -- •' ,·_• :; ."• ~ •' ,'•'_'._"; :. 'í>o, .. ·•, • '• '.; :_:_, ,, /~h ,•; • • > 

Gobierno Federal maneje d!'l ·forma.autónoma .todos losi"ecursoshidráulicos de la 

ciudad, o si es mejor que el E~tadoc~ntinúe á~6rt~~dgÍéi;;ecJ;5°Qs financieros 

que el Gobierno del Distrito Feder~I no p~~de ~s~;nir:y .é:Je ~~ta forma siga 

ejerciendo el control sobre· ~~do~, le:;~ bie~es 'del p~Ís. Le{ id~al seria que se 

descentralizara ·el manejo d~l,ag~aen Méxic~,y queiC:adaentidad federativa se 

encargue del suministro del agua, ni~ntenimientC>, m~~ejo y c~~cienti~;~ión del 

agua, pero habrla que considerar otros aspectos, 
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Por otro lado habría que revisar la situación de las empresas que proporcionan el 

servicio de agua, si operan de manera eficiente o si existen inercias a 

consecuencia de Üna mala administración del agua y cuales han sido los 

resultados generados en el suministro del agua. 

3.4 Marco normativo del agua en el Distrito Federal. 

La legislación en el Distrito Federal, en materia de agua, es muy escasa siendo 

que es una ciudad que presenta grandes problemas en .cuanto a oferta y demanda 

de esta. Si bien la legislación de esta ciudad se basa en la .constitución Polltica, la 

Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Amhiente y en las Normas Oficiales Mexicanas que.rigen a nivel nacional, es de 

suma importancia contar con una legislación que considere los recursos naturales 

de manera muy especifica. El agua es un recurso escaso> su conservación y 

ahorro dependen, en gran medida, del buen funcionamientó de las instituciones y 

sobre todo de la aplicación de leyes y normas, es po~ .~~~.muy necesaria una 
,\ -:--- _-_ 

legislación que reglamente de manera acorde al· contexto .actual respecto al uso 

del agua. Pero más importante es que la población té~g~ ·acceso y conozca la 

legislación y la aplique dentro de sus actividades diarias. 

Actualmente existen las siguientes leyes y reglamentos para el Distrito Federal: 

Reglamento del Servicio de Aguas y Dren~Je para el Distrito Federal. 

Ley Ambiental del Distrito Federal y sJ,~egla~ento. 
Código Financiero. 

Reglamento del Serviciad~ Aguas'y ~r~~~Je para el Dls;rito Federal. 

El programa de Uso Efi~ient~ del A~~~ origi~Ó la el~l:Joració~ del reglamento, 

publicado el 25 de enem de 1 Q90, en el ~ue ser~gulan los s~rvicios de agua 

potable, las descargas de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, uso 
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eficiente del líquido, drenaje y alcantarillado. En este establece un programa de 

pretratamiento industrial del agua para las actividades de recuperación y reuso.· 

Este reglamento trata sobre el uso responsable, racional y eficiente del agua, 

donde se involucra a los usuarios para mantener en buen estado sus ins_talaciones 

domésticas tales como: llaves, inodoros y regadera. Toca el aspecto de. las 

sanciones en caso de no llevarse a cabo las especificaciones que menciona este 

reglamento. De la misma forma que a nivel federal se aborda el tema del 

tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y pluvial con el 

fin de incrementar su aprovechamiento. Aqui se indican las actividades donde se. 

utiliza agua residual. Por último, la instalación de los medidores_ que permiten la 
, _-, ,· ·.-.·' 

lectura del uso del agua que utilizan los usuarios y.la vigilanciadel cumplimiento 

de este re!'.}lamento. 

Es importante decir que este reglamento ha !~nido m~y p~ca:difÜ~iÓ~ de~de su 

publicación, ya que no ha alcanzado. a toda la pobláciÓ~. ci§bido al continuo 

crecimiento de esta y de nuevos asentamientos.'_: 

Esta ley tiene por objetivo definir los criterios en los cuales se van a crear las 

políticas que vayan encaminadas al control y conservacÍÓ~ ·d~I medio ambiente y . . . 
los recursos naturales del Distrito Federal. En materia.de_ agua; se _aborda en dos 

capítulos: la cuestión de la conservación y aprovechamiento sustentable del agua 

y la prevención y control de la contaminación de esta. 

En estos capítulos sólo se menciona la forma en que se debe buscar que el uso 

del agua sea de manera racional y con el objetivo de conservarla, mediante la 

aplicación de las normas existentes, con base en esto _se procede a elaborar los 

planes y programas que sean pertinentes para ~umplir con esta ley. En estos 

capitulos no se aborda la cuestión de la participación de la població~. ya que se 
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hace de manera conjunta para toda la ley en el título último, asi que las 

responsabilidades y derechos de la población no quedan muy claros. 

El reglamento sólo aborda la cuestión del agua, más como un asunto de 

prevención o una invitación a la utilización de agua de forma racional yeficfente,. 

que no especifica las responsabilidades de los consumidores de agua en cuanto a 

uso, calidad, cantidad y manejo de agua residual. 

Código Financiero 

El Código Financiero integra disposiciones de carácter público en materia 

tributaria, que dictan el manejo de los ingresos obtenidos en el Distrito Federal a 

través de las contribuciones de los ciudadanos. Se contemplan aspectos 

relacionados con la obligación del buen uso del agua y del pago del consumidor 

por un recurso dispuesto en su domicilio. En este código básicamente se asienta 

la forma en como se van a captar los recursos provenientes del pago de derechos 

de agua, las modalidades de pago y la exenciones. 

Mientras en el Distrito Federal no exista una legislación en materia de agua, que 

se traduzca en reglamentos, normas y medidas que lleguen a todos los 

consumidores de agua potable, residual y el uso irracional continuará la baja 

captación de recursos financieros. La concientización y cultura en el uso y 

consumo de agua en cada consumidor es, en parte, responsabilidad del Gobierno 

del Distrito Federal, asimism<J d~ mantener informada a su población de las 

condiciones actuales del ~gul:; ell '1él ~iudad. 

La falta de esta. legi~l~ció:~·:l~<Jrde con el estado actual del agua en el Distrito 

Federal· incr~ment~1Jo~· costos de operación y mantenimiento del sistema 

hidráulico, d~bidÓ él 'que·i1o hace participe a la población por el lado de la oferta y 

por el lado de I~ d~m~nda, dentro del cuidado y conservación de esta. 
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3.5 Políticas y programas del agua en el Distrito Federal. 

Los principales programas que se abordan en el Distrito Federal están enfocados, 

básicamente, al funcionamiento del sistema hidráulico, ya que los principales 

problemas en cuanto a contaminación del agua, hundimiento del suelo, acceso del 

servicio a toda la población, encharcamientos, contaminación de barrancas, fugas 

y sobreexplotación del agua, son debido al mal funcionamiento de éste. Si bien 

existen programas ambientales que abordan la problemática del agua, siempre 

están enfocados a la cuestión funcional del sistema hidráulico. 

Los programas, proyectos y planes que se implementan.actualmente en el Distrito 

Federal, provienen de la CNA a nivel Federal, en.el Distrito f'.ederal la DGCOH y la 

Secretaría de Medio Ambiente en coordinación e~~ ~tras instituciones. 

Los programas son los siguientes: 

Uso Eficiente del Agua 

Programa Agua Limpia 

Plan Maestro de Agua Potable, 1997~2010 

Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas del 

Distrito Federal 

Programas y Proyectos para la Prevención y Control de la Contaminación 

del agua. 

Programa de Reordenamient~ Ecológi~o del Distrito Federal 

Programa de Rehabilitación del C~·ntr~ Hi;tÓrico. 

Programa Uso Eficiente de/Ag~;;. 
Surge en 1 g86, con la publicadón de· la· NOMc328/2-1986, "Industria de la 

Construcción, Muebles Sanitarios de Loza Vitrificada, Inodoros de bajo Consumo 

de Agua", donde se imponla a los fabricantes a construir sus aditamentos bajo los 

requerimientos de esta norma. En 1987 se instaura la obligación de emplear 

muebles sanitarios y accesorios hidráulicos de bajo consumo, en 1989 se 
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generaliza el uso de estos aditamentos y comienza a reflejarse una disminución 

del consumo de agua expresado en litros por persona.69 A ralz de esto surge el 

programa que tuvo por objetivo promover la sustitución o adaptación de retretes 

existentes, por otros de bajo consumo en oficinas públicas federales del Gobierno 

del Distrito Federal e instalaciones del sector privado y social, con establecimiento 

de estrategias de ahorro del agua. 

Programa Agua Limpia. 

Este programa se implementó en abril de 1991, con el objetivo de reforzar los 

programas de control de la calidad del agua, creándose asi el Programa Agua 

Limpia y cuyo objetivo es el de garantizar que el recurso hidráulico cumpla con las 

normas de calidad para los usos a que se destina. Este programa se implementó 
·, 

bajo las siguientes estrategias: 

Efectuar una intensa movilización con la participa-~lón social y de grupos 

ecologistas. 

Definir con criterios eficaces y realistas, estándares mlnimos de calidad 

para el agua potable y las aguas residuales. 

Instrumentar el cobro de los desechos por el uso de cauces y cuerpos de 

agua para las descargas de aguas residuales, con objeto de que pague 

más, quien más contamina. 

Este programa también tiene como objetivos: ampliar la cobertura de agua potable 

y alcantarillado; garantizar que el agua que se consume, ya sea embotellada o en 

otra presentación, cumplir con los requerimientos para poder utilizarse, entre otras 

acciones. Actualmente este programa sigue funcionando y es parte de las 

estrategias que a nivel Federal se han contemplado en materia de agua; ~· · 

b'I CESPEDES, El desafio ele/ agut1 en la ciru/acl de México, 2000. 
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Plan Maestro de Agua Potable, 1997-2010. 

Este plan se formuló con la finalidad de transitar hacia un desarrollo sustentable 

en el Distrito Federal en materia hidráulica, con tres enfoques básicos: ambiental, 

social y económico. En base a estos tres lineamientos se formularon siete 

programas generales: 

Programa de Recuperación de Agua (RECUPERA); enfocado a la 

recuperación del agua que se pierde por fugas, mediante la sustitución de 

tuberías o la rehabilitación de las existentes. 

Programa de Reúso de Agua Tratada (REUSA); plantea la idea deluso de 

las aguas residuales mediante la expansión y consolidación de la 

infraestructura necesaria en el Distrito Federal. 

Programa de Recarga rfe Aculferos (RECARGA); en este programa se 

busca inyectar mayor agua pluvial al acuífero, la inyección cje agua residual 

con previo tratamiento a través de pozos y estanques. 

Programa de Aprovechamiento Responsable del Agua (RESPONDE); en 

este programa se pretende cambiar los dispositivos ,utilizados en los 

hogares por otros ahorradores, utilizarlos en edificios públicos y privados, 

acrecentar la conciencia de la población acerca del· ahorro_ del agua, entre 

otros objetivos. 

Programa de Amplfación y Mejoramiento de_ la Infraestructura. (MEJORA); 

busca mantener el suministro de agua a la ciudad de todas sus fuentes 

mediante, el mantenimiento y mejoramiento de esta. 

Programa de Suspensión de Pozos (SUSPENDE); busca suspender la 

operación del mayor número de pozos de agua potable; -~n f~n-~Íón de los 

logros de los diversos programas instrumentados en ~1- Plan M~~strcide 
Agua potable para la mejor utilización del agua. · ---- --

Programa de Mejoramiento de la Operación y del Servicio (OPERA); busca 

eficientar la operación de los sistemas de regulación y distribución de agua 

potable del Distrito Federal. 
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Los programas anteriores, corresponden a los programas generales, los que se 

han desglosado en programas particulares y éstos a su vez comprenden una serie 

de acciones especificas que corresponden al nivel de máximo de detalle que 

contempla este plan. 

Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas del 

Distrito Federal. 

Las barrancas tienen una importancia estratégica en la dinámica del sistema 

hidrológico de la Ciudad de México, contribuyen a mantener y elevar la calidad del 

ambiente y de vida de la población del Distrito Federal. Sin embargo, aún cuando 

se ha reconocido esta importancia, las barrancas no han sido conservadas ni 

manejadas de forma adecuada; por el contrario, se han convertido en receptores 

de bnsurn y aguas negms generadas por los asentamientos humanos aledaños y 

actividades de tiro de materiales o cascajo de las construcciones'º. 

Lo anterior ha ocasionado que en muchas de las barrancas existan procesos de 

degradación y estén amenazadas por la ocupación inmobiliaria irregular. 

La Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México ha 

propuesto el Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas 

del Distrito Federal, el cual pretende dar respuesta integral al conjunto de 

problemas que se vienen agudizando en los últimos ai'los, asl como dar inicio a un 

proceso gradual para alcanzar soluciones de fondo y lograr la restauración de las 

barrancas para garantizar la viabilidad futura de la Ciudad de México. 

El objetivo principal del programa es apoyar la nueva estrategia del Gobierno del 

Distrito Federal en el manejo y conservación de los recursos naturales en zonas 

clasificadas como críticas por su importancia ambiental, social y económica. 

70 Secreto.ría del Medio Ambiente. Programa da Consenmcidn y Almrejo Sus/entable de las Barrancas ele/ 
Di.strito Fcclcral. 
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Programas y Proyectos para la Prevención y Control de la Contaminación del 

Agua. 

Estos programas y proyectos son permanentes y son formulados por la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal, enfocados al control de las aguas 

residuales, la regulación y gestión del aculfero, el control de aguas residuales 

provenientes de la industria, las condiciones de descarga. También existe el Plan 

de Atención a Emergencias Ambientales en Materia de Agua (PAEAMA), entre 

otros programas. 

Programa de Reordenamiento Ecológico en el Distrito Federal, 2000. 

Abordando específicamente el aspecto del agua y la importancia que tiene en 

funcionamiento natural de los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de 

conserw1ción (SC), es fundamental para el mantenimiento del ciclo hidrológico de 

la Cuenca de México, ya que abarca las zonas más importantes para la recarga 

del acuífero. Además, la vegetación natural regula los escurrimientos superficiales 

y protege al suelo de erosión hfdrica y eólica. El crecimiento desordenado de la 

ZMCM ha provocado un desequilibrio en el balance entre la recarga y la e~xtracción 

de agua del acuífero de la cuenca de México. 

El ordenamiento ecológico tiene por objetivo general, el determinar el uso del 

suelo en las áreas rurales del Distrito Federal, regular y promover actividades 

productivas, garantizar la permanencia de los recursos naturales que generan 

bienes y servicios ambientales, ordenar las . actividades de producción, 

conservación y restauración en zonas rurales .del Distrito Federal, c~n~ervar y 

proteger los ecosistemas, la biodiversidad los recursos naturales y el uso cultural 

de los mismos. 
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Programa de Rehabilitación del Centro Histórico. 

En el 2003, el Gobierno del Distrito Federal inició obras del Programa de Rescate 

del Centro Histórico, que consta de 13 proyectos integrales y cuatro coordinados. 

Con una inversión en 2002, de 500 millones de pesos, para la recuperación de la 

Alameda Central y 34 manzanas. 

Las obras se desarrollarán en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), los 

programas integrales prevén trabajos de infraestructura hidráulica, drenaje, agua 

potable, energía eléctrica, red telefónica, gas y alumbrado público. El Programa de 

Imagen Urbana que dará inicio el 8 de agosto con limpieza y remodelación de 

fachadas. Cabe destacar que la infraestructura de esta parte de la ciudad data de 

hace 50 años y es indispensable su reemplazo. 

Existen mas programas relacionados con el aprovechamiento, conservación y 

funcionamiento del agua en el Distrito Federal,. pero de manera general se han 

mencionado los principales. 



93 

Conclusiones: 

A nivel nacional la gestión del agua está a cargo de los estados y 

municipios, bajo la dirección de la Comisión Nacional del Agua, esta 

institución se encarga de planear los recursos hidráulicos del pais, 

mediante la regionalización, tomando la cuenca como unidad básica. A lo 

largo del tiempo ha cambiado la forma de regionalizar el pals, obedeciendo 

al contexto en el tiempo, pero es de notarse que existe un desfase en 

cuanto a la información hidráulica que se necesita para planear, no existe 

un sistema de información a nivel nacional y en el tiempo acerca del acervo 

del agua. También es importante decir que la gestión del agua es muy 

joven a diferencia de otros paises como Francia y Alemania. 

La legislación en materia de agua en el país es poco conocida por la 

población, es por ello que la aplicación funciona de acuerdo a los interese 

económicos y pollticos en el pais. Es muy importante que exista una 

legislación a nivel región hidrológica en cuanto.aluso'.deLagua, ya que 

cada una de las regiones presenta caracterlsticas distinta~ •. < 

Respecto al Distrito Federal la gestión del agua est~ a cargo' del Gobierno 

del Distrito Federal mediante la DGCOH y la ÓADF,;~er6º~~ de notar que 

no existe una coordinación en cuanto a informa;61'6~'~11 estas'iris.tituciones. 

La descentralización del servicio y la autonomia~;;il Distrito Féderal ·para 

encargarse del manejo del agua podrla generar un''rT1~¡ó~uso del agua. 

En el Distrito Federal la problemática d¡,;l'ab~~te6imi~nf() de agua requiere 

una legislación adecuada en base a 16s·:~~c{ui{rirriie'~t~s0 de esta ciudad. la 

Ley Ambiental sólo contempla la parte d~ a~ua~~e~id~~les y contaminación 

del agua, pero es importante legislar ;tocÍ0~:'1os'' aspectos que están 

relacionados con el uso eficiente de ell~. E~ la ciudad h'ace falta todo un 

marco legal que involucre a todos los consumidores de agua: la ciudadanla, 
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la empresas privadas y las instituciones en cuanto a su uso, que obligue a 

todos a utilizarla de la manera más eficiente, procurando su conservación y 

ahorro, abarcando el lado de la oferta y la demanda. De otra forma la falta 

de agua genera altos costos económicos, sociales y ecológicos, no sólo en 

la ciudad sino en puntos lejanos de donde se importa agua. 

Los programas que se elaboran para el Distrito Federal son muy variados y 

contemplan en su totalidad cada una de las problemáticas que se presentan 

en la ciudad, tal es el caso del Plan Maestro de Agua 1997~2010, el 

presupuesto para llevar a cabo las acciones que se _requieren es muy 

escaso. Así que estos planes han tenido qu~ ·: ciperar~e :· h~~ta dondé 

alcancen los recursos y en muchos de los ca~;5 ICJs -~r()g;arT1~s y ~u 
alcance se basan en momentos politices, afectánd~ ~_la ~iudad y_ a la 

población principalmente. 

,· ,___ ·-' 

El aspecto ambiental y de recursos naturales debe incluirse_ dentro de la 

planeación de la ciudad, ya que todas la ciudades funcio11an:como un_ 

sistema donde interactúan todos los sectores económicos, todos los actores 

sociales y el medio ambiente, de tal forma que las a~ciones qu~ se realiz~n 
dentro de la ciudad, tienen repercusiones en los sectores que se involucran 

en el sistema y fuera de la ciudad. 

------------------------------------
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Capítulo 4. El cobro del agua en el Distrito Federal. 

4.1 Panorama general del cobro del agua en México 

Mantener niveles de cantidad y calidad de agua que permitan abastecer a la 

población y que por otro lado garantice su conservación, son cuestiones que van 

muy ligadas a los costos del servicio del agua. En este aspecto es preciso 

enfatizar que los gobiernos sólo cobran el servicio que proporcionan, ya que el 

agua es gratis. Los gobiernos tienen dificultades al poner en marcha programas o 

políticas y tratar el tema de la conservación, ya que implica tocar aspectos . 

económicos, administrativos, políticos, sociales y ambientales. 

La población ve al agua como un bien esencial para la vida, y muchos consideran 

que por esta razón las autoridades están obligadas a ofrecerla a la población sin 

costo alguno, o a muy bajo costo. Por tanto, hace falta una gran. decisión para 

elevar las tarifas, reforzar el sistema de distribución, instalar medidores y 
establecer las sanciones que permitan reducir la demanda71

• 

En México de cada 100 litros de agua que se producen únicamente se cobra el 

servicio de 30 litros, pues antes de llegar a los hogares gran cantidad de.agua se 

pierde por evaporación, fugas y tomas clandestinas; además de la' exist~ncia de 

usuarios que cuentan con el servicio y no lo pagan72
. 

El cobro inadecuado del servicio del agua ha generado en la mayoría de los casos 

un uso irracional de esta, por supuesto que existen otras razones.como una mala 

administración, programas deficientes y politicas erróneas. 

11 National Rescarch Council, Academia de la Investigación Científica, El suministro de agua de la ciudad 
de l\léxico, \Vashington, 1995. 
nAsociación Nacional de Empresas de Agua Potable y saneamiento (ANEAS). 
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A nivel nacional, el cobro del servicio de agua se ejerce mediante los municipios 

que tienen bajo su responsabilidad los servicios públicos de agua y alcantarillado, 

entre otras atribuciones, como lo marca el artículo 115 de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción IV-C señala la facultad que 

tienen para administrar los ingresos que reciben por concepto de los servicios que 

están a su cargo. El servicio lo brindan directamente o por medio de organismos 

operadores, con base en su legislación.73 

Para determinar las tarifas por la prestación del servicio de agua potable. la 

legislación de cada entidad federativa establece los órganos facultados para ello, 

las tarifas regularmente se establecen _con base en un estudio socioeconómico y 

financiero del área geográfica en donde se aplican, procurando que ésta refleje la 

estructura marginal de costos de_ extracción y distribución. Aunque es importante 

decir que el costo total del suministro de agua.no se ve reflejado en las tarifas, ya 

que regularmente se encuentran m~y po~debajo de éste. 

La recaudación que realizan l_os_pr_e_f;tadores de servicio está determinada por su 

capacidad técnico-administrativa, sú rÍiv~I. de tarifas, sus sistemas de. medición, 

facturación y cobranza, la calidad del sérvicio que brindan y la cultura de pago de 

la población. 

Actualmente, la federación analiza una. mayor. apertura del. sector hidráulico a la 

inversión privada, debido a que los grandes 6ostb~' ciue ~eíle~a este sector se 

encuentra en una situación de ineficiencia, p-O~_ki"qÜé;-lá~-emprésas españolas, 

francesas, estadounidenses y mexicanas en bu~6~--d~,.~~ílt~bi1Idad económica han 

manifestado interés en participar. Lo anterior ne~~~~~i~;rie~t~ tiene que llevar una 

adecuación de la ley de Aguas Nacionales. -~'" ·· ' -~°' . :\e·\~ .:' 
-· ··-.. . . 

Existen dos tipos de tarifas: Servicio medidoi--' en 'donde los precios se fijan de 

acuerdo al volumen de agua consumido por elusu·~~ib y se cuantifica a través de 

73CNA, Situación del agm1 polllble. alca11tari1/Ut10 y sant!a~11.icn10 e11 _lvtéxi~o ª.diciembre ele J 999. 



97 

un medidor y la Cuota fija: Esta tarifa se paga mediante un monto igual, 

independientemente del consumo que se realice. La tarifa mas usada a nivel 

nacional es la de servicio medido. 

Una cuestión muy importante, es que en México, los altos subsidios otorgados han 

propiciado un mayor desperdicio y han contribuido a agudizar la escasez del agua, 

a cambio de un costo artificialmente muy bajo. 74 Actualmente elevar las tarifas del 

servicio del agua al costo real del servicio, dadas las condiciones de ingresos en el 

pals, sólo permitirla pagar el incremento a una proporción pequeña de la 

población. 

Esta situación no sólo es propia de México, pues hasta hace poco ofrecer agua a 

bajo costo era una politicé). c;omún en todo el mundo por varias razones: 

1) Promover el desarrollo. económico local. 

2) Combatir 18 pObr'eza~~~\~~~c:,= :~~~<~--~", --
3) Garantizar.votos (E~trategia politfca) 

••. A ni~~I· n~cional la Ley Feder~ld~ Derechos de Agua, contempla varias categorias 

de acuerdo a los diferentes usos: el cobro se realiza dependiendo de las zonas de 

disponibilidad que han sido definidas por la Comisión Nacional del Agua y las 

tarifas son actualizadas anualmente. De tal forma que, algunas ciudades de 

Campeche, Guerrero, Oaxaca y Veracruz pagan una menor tarifa, debido a la 

disponibilidad y a otros factores antes mencionados a diferencia de ciudades como 

Baja California, Distrito Federal, Quintana Roo que pagan una tarifa muctio mayor. 

En el pals, el pago por derechos de uso de agua, es diferenciado. pará las 

diferentes actividades (sectordoméstico, com.ercial e¡)ndustrial). 

"CNA, 2001. 
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El sector agrícola no paga derechos por consumo de agua. Además de ser 

gratuita, tampoco se cobran derechos derivados de la contaminación. Sin embargo 

en los distritos de riego cedidos a las asociaciones de usuarios, se han introducido 

algunos incentivos para evitar la sobreutilización y el desperdicio a través de 

cuotas que incluyen costos por operación y mantenimiento del sistema de 

distribución de agua. Los distritos que todavía maneja la CNA están subsidiados75
• 

Se ha hablado de asignarle un precio a la utilización de agua para este sector, que 

no sea muy alto, pero con las grandes cantidades que utilizan genere ingresos 

suficientes para seguir operando el sistema hidráulico, lo interesante es ver como 

va a funcionar este esquema y de qué tipo de agricultores se esta hablando. 

En el sector industrial el cobro por consumo de agua es más alto respecto al 

que se cobra en el sector doméstico y esto obedece a los grandes volúmenes de 

agua utilizada y generación de agua residual. Las industrias tienden a utilizar el 

agua con una mejor relación costo-beneficio que otros sectores de la sociedad. En 

muchos casos el costo adicional por el tratamiento de aguas residuales 

industriales, o la necesidad para la industria de tratar su agua residual antes de 

desecharla al drenaje público, es una motivación suficiente para hacer un uso más 

eficiente del esta76
• Por otro lado, las industrias invierten en sus propias plantas de 

tratamiento de agua, que les permite reducir grandes costos. 

Las ciudades que pagan las tarifas más altas son: Chetumal, Distrito Federal y 

Chilpancingo y las que pagan las tarifas más pequeñas son; .Villahermosa, 

Culiacán y Colima. 

Por último en el sector doméstico, las tarifas se establecen de acuerdo a las 

leyes federales y estatales tomando en cuenta aspectos. . pollticos, 

socioeconómicos, técnicos y financieros77 • Esto no significa que la tarifa . sea 

1
!> CESPEDES, l:.}lciencia y uso sustentable tlel agua t!ll Aléxica,· Participación ele/ sector privado~ 2001 

1
" Nalional Rcscarch Counci1, Academia de la Investigación Cicntifica, El suministro de agua de la ciudad 

de i\léxico. \Vashington, 1995. 
17 0p. cit 
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suficiente para cubrir los costos de operación de toda la infraestructura hidráulica 

que se ofrece como servicio a la población. 

Las tarifas más altas que se cobran para el servicio doméstico en el país se 

encuentran en las ciudades de: Aguascalientes, Chetumal y La Paz. En 

Aguascalientes y Quintana Roo se han dado las únicas concesiones totales del 

servicio de agua, lo que genera cierto interés acerca de la viabilidad de permitir el 

manejo total de la iniciativa privada en este sector. Las tarifas más bajas que se 

cobran para el servicio doméstico en el pals son: Morelia, Xalapa y Puebla. 

Es importante analizar el sector doméstico, para determinar cual es el gasto que 

realiza la población por usar el agua y como se refleja éste en su ingreso, ya que 

es un rubro que no está en la canasta básica, siendo que es un satisfactor básico. 

Todo esto para poder analiLar cuales son las altem;:itivas que tiene el gobierno 

para aplicar politicas, que permitan la conservación y el control en el uso del agua. 

Las ciudades que consumen mayor cantidad de agua por habitante son: 

Cuernavaca, Villahermosa, Distrito Federal y Colima. Y las ciudades que 

consumen la menor cantidad de agua por habitante son Chilpancingo, Oaxaca y 

Durango. 

A pesar de que Cuernavaca consume la mayor cantidad de agua por habitante al 

día, el gasto que hace por el pago del servicio es mucho menor'' que en 

Aguascalientes, esto se explica por la heterogeneidad en la aplicación 'cie tarif~s. 
el organismo encargado de suministrar, medir, facturar y cobrar el servici~ de agua 

la disponibilidad hidrológica de la región. Sin embargo, el pago por el servicio del 

agua considerando el porcentaje del salario mlnimo destinado a pagar el servicio 

de agua para el caso de Cuernavaca es de 13% y para Aguascalientes de 67 .2%; 

Este es un ejemplo de la necesidad de la revisión de las tarifas en el pals. 
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Por el contrario Chilpancingo consume la menor cantidad de agua por habitante al 

día, el gasto que ejerce por el pago del servicio es más alto que en ciudades como 

Durango, Morelia, Oaxaca, Culiacán y Xalapa, las cuales consumen cantidades de 

agua mucho más grandes que Chilpancingo. El porcentaje del salario minimo para 

pagar el agua es en promedio de 3 a 4% para estas ciudades78
• 

Las ciudades que pagan más por el servicio de agua son: Aguascalientes, 

Chetumal, Chihuahua y Pachuca. Las que pagan una cantidad menor por el 

servicio son: Xalapa, Oaxaca, Culiacán, Morelia y Durango79
• 

La recaudación incluyendo la Zona Metropolitana del Distrito Federal fue de 15 mil 

millones en el 2001, esto es, que los 88 millones de mexicanos pagan en 

promedio por metro cúbico $1.40 pesos, el costo promedio de un metro cúbico es 

de $5 pesos; $1.50 por tratamiento y $3.50 del agua, que de ninguna manera 

representa el costo real, mientras que en Tijuana extraer y distribuiÍ un' metro 

cúbico cuesta $6.00 pesos y en Monterrey $5.0080• En tanto qu~ ~en• ~¡'Distrito 
Federal se habla de $8.00 pesos y hasta $15.00 si se ~on~icÍ,erar~ I~ fue~te' ae 

Temascaltepec. 

Existen organismos operadores exitosos como los qu~,':opElran :n; M~nterrey, 

Culiacán y Querétaro, estas empresas recolectan l~s ~.9u'as,res'idúales •• 1;;i's ~raian y 

se las venden a las grandes empresas, lo que· r~~re~~'ñt.3" g~andés .3Íi6rros y. la 

posibilidad de utilizar agua de menor calidad ~n ~b'ú~icÍ~~~~,q~'e riC>1a'~eqJieren y 

Del total del agua suministrada a los usuarios~ nÍve1'naciorÍal, el AD% sepierde en 

fugas y desperdicios; del 60% restante, eÍ41%,~efaciÜi~:~1eésté561oi3l 29% se 
... "'·:.'··~"' ,.-... ,_ ...... "·,-·": -:;_--~<,-·,' ·-.-.=----::---~-- ----,-º - -, ___ . 

cobra, esto nos indica que existe una deficiencia muy• grande en la forma de 
~ ·--~:'.~ ~-~: :.·\_·:· ·~>·:. ~'-. ~,_-:.-- , -. 

78 CNA. Situació11 tlel agua potable, .a/cantarill'ado y san'eamie.1110.én Al~~;~~ a ;,/iCiembré ele 1999 
7QCNA '. · .· -· -. "· 
80 Alma López • .. Ajuste a ley de Aguas nacionales abr~rán 'abasto:~,¡ capÚal Privado'\ E~ financiero. Lunes 
21 dcmayorde2001, Pág.40. 
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extraer, colectar, suministrar, administrar y facturar el agua en el pais. Esta 

situación genera que sólo un porcentaje muy bajo del agua que se consume se 

pague. situación que explica el deterioro de toda la infraestructura hidráulica y la 

incapacidad de financiamiento por parte de cada una de las entidades. 

La aplicación de tarifas tiene que contemplar de forma integral: el aspecto 

económico, que permita cubrir los costos de operación; el aspecto politico, dado 

que la aplicación de políticas, proyectos y programas están basados en los 

momentos y actores politicos; el aspecto social, ya que el descontento de la 

sociedad por un incremento en el precio puede generar problemas sociales y el 

aspecto ambiental, dadas las caracteristicas de escasez que se vive por el agua. 

Incluir el aspecto ambiental no sólo responde a cuestiones de conservación sino 

también a cuestiones de control y uso racional del agua. 

Todo lo anterior recae en dos aspectos fundamentales que se tienen que resolver: 

primero, la cuestión de las condiciones salariales de la población y segundo, una 

cultura del agua en el pais. 
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4.2 Tarifas del agua en el Distrito Federal. 

Las tarifas del agua en la mayoría de las metrópolis, tienden a mantenerse muy 

por debajo de los costos reales y esto debido a cuestiones politicas, sociales y 

económicas, principalmente. En el Distrito Federal se ha propiciado el uso 

irracional del agua, que en nuestros dlas enfrenta el problema de la administración 

de la demanda y la oferta del agua, es necesario buscar mecanismos que por un 

lado, promueva la conservación y por otro, permita la generación de recursos 

suficientes para cubrir la demanda de la población y el mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica. 

En este trabajo se hace énfasis en el cobro por el servicio del agua en el sector 

doméstico, por ser el mayor consumidor de agua en el Distrito Federal y para 

conocer la problemática que gira en torno al cobro de esta. 

La aplicación de las tarifas por el servicio de agua varia de acuerdo a cada ciudad, 

la disponibilidad, de las condiciones socioeconómicas y de las condiciones 

geográficas. El Distrito Federal de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Agua, 

se encuentra en la zona de disponibilidad 1, lo que implica que tiene una baja 

disponibilidad de agua y las tarifas son las más altas. A pesar del incremento en 

las tarifas de los últimos años, éstas siguen sin cubrir los costos de o'peración por 

el servicio proporcionado. 

El sistema tarifario adoptado es creciente en bloque, con objeto de inducir 

prácticas de ahorro en los sectores consumidores.61 Aunque hasta la fecha no se 

ha conseguido disminuir el consumo de agua, y que acompañado al sistema 

tarifario, existen otros factores que funcionan en forma deficiente y lo anterior no 

permiten generar las condiciones adecuadas para hacer un uso- racional del esta. 

Algunos factores son: 

11 www.dt:guh.mx 



Baja cantidad de usuarios registrados. 

Poca concientización de la población. 

Falta de reglamentación en el uso del agua 
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Regulación por el lado de la oferta (productores de aditamentos, equipos y uso 

de tecnologias para el agua). 

Actualmente en el Distrito Federal el 70%del agua qu~ se cobra esta subsidiada, 

esto significa que el Estado paga una p~rte'del costo total del sistema hidráulico 

en respuesta a condiciones económicas' y'politicas. 

Cada metro cúbico de agua en promedio s'e cobra a $1.60 pesos con el subsidio 

del Gobierno del Distrito Federal y de acuerdo a las caracterlsticas de la toma se 

establecen las tarifas, ya sea ésta cuota fija o servicio medido. Pero de acuerdo 

con la DGCOH, el costo real del servicio del agua por metro cúbico es de $8.00 

pesos, existen algunos estudios que indican que puede llegar hasta $15.00 pesos 

si se toma en cuenta otras fuentes y el manejo de aguas reslduales82
, es decir, 

que todo el proceso de abastecimiento de agua desde la extracción hasta el 

suministro tiene un alto costo financiero, que no se ve reflejado en el cobro que 

actualmente se hace. 

112 CESPEDES, El Desafio ele/ agua ele la ciuc/arl tle .,.,.!ético, 2000. 
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En el caso del servicio medido el pago de derechos se realiza en forma bimestral 

y considerando el consumo promedio, tomando en cuenta el siguiente esquema 

de tarifas. 

Cuadro 12. Consumo y Tarifas del servicio medido 

Consumo en mª Tarifa 

Limite inferior 
Limite Cuota Cuota adicional por metro cúbico 

superior mlnima ($) excedente del limite Inferior 

o.o 10.00 11.50 0.00 
10.1 20.00 11.50 1.36 
20.1 30.00 25.06 1.58 
30.t 50.00 50.73 3.00 

50.1 70.00 110.80 3.84 

70.1 90.00 187.65 4.91 

90.1 120.00 285.71 9.76 

120.1 180.00 578.71 12.34 
180.1 240.00 1,319.09 17.73 
240.1 420.00 2,383.01 20.43 
420.1 660.00 6.053.46 23.80 
660.1 960.00 11,770.98 25.72 
960.1 1500.00 19.485.25 29.58 

EN 
1500.1 ADELANTE 35,458.15 31.48 

Fuente: Tesorerla del Gobierno del Distrito Federal, 2001 

Al analizar, por delegación, el cobro del agua tomando como base el esquema 

anterior y suponiendo un promedio de 5 personas en una vivienda, para hacer el 

cálculo de cuánto paga una familia por el servicio de agua al bimestre, los 

resultados aparecen en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 13. Consumo y gasto familiar bimestral del servicio agua por 
delegación en el Distrito Federal con subsidio y sin subsidio. 

Consumo Consumo familiar Costo con Costo sin 
Delegación 

doméstico bimestral on m 3 subsidio subsidio lts/hab/dia 
1997 1997 2002 2002 

!Alvaro Obregón 204.98 62.49 $228.76 $762.00 

IAzcapotzalco 143.33 42.99 $89.70 $299.00 

Benito Juárez 170.49 51.14 $185.17 $617.23 

Coyoacan 179.94 53.98 $196.08 $653.33 

lcuauhlémoc 263.86 79.15 $232.57 $785.23 

Cuajimalpa 143.26 42.97 $89.64 $296.66 

Gustavo A. Madero 152.74 45.82 $98.19 $327.30 

lztacalco 138.37 41.51 $85.26 $284.20 

lztapalapa 139.13 41.73 $85.92 $286.40 

Magdalena Contreras 181.85 54,55 $198.27 $660.90 

Miguel Hidalgo 308.95 92.68 $311.86 $1,039.53 

Milpa Alta 149.15 44.74 $94.95 $316.50 

ITláhuac 137.08 40.74 $83.04 $276.80 

ITlalpan 174.98 51.29 $185.75 $616.60 

tvenustiano Carranza 135.04 40.51 $82.26 $274.20 

IXochimilco 154.18 46.25 $99.48 $331.60 

Distrito Federal 164.44 49.33 . $108.72 $359.10 

Fuente: Elaboración orooia con dalos de OGCOH . .. 

i05 

Si se toma en consideración la recomendación hecha por Naciones Unidas acerca 

de que un ser humano necesita en promedio · 150 · Jitr~~ d~ ag~a ·diarios para 

realizar sus actividades como: aseo personal, necesidades del hogar y para 

beber83
, lo que representarla 9m3 al bimestre. 

n Naciones Unidas. 
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En el Distrito Federal 8 delegaciones se encuentran dentro o por debajo de la 

medida recomendada (150 litros diarios) y sólo 2 sobrepasan este estándar: 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, si se consume en 50% de las delegaciones de la 

entidad el agua de acuerdo a los estándares recomendados, ¿Cuál es entonces el 

problema con la sobreexplotación de agua en la ciudad?, pues este radica en que 

la disponibilidad de agua en la ciudad es de las más bajas de todo el pals y su 

utilización se realiza como si tuviera un superávit hidrológico, lo que provoca que 

el nivel del acuífero siempre se encuentre en estado de sobreexplotación y se 

tengan que recurrir a fuentes externas todo el tiempo. 

En estudios realizados en el Instituto de Geografla de la UNAM, se habla de que la 

profundidad del acuífero es de 2Km actualmente sólo se extrae agua a una baja 

profundidad, lo que representa una cantidad de agua que no se ha explotado, ya 

que no se tienen datos acerca t.ftol µolencial del aculfero, ::isi que mientras no se 

confirme que existe mayor cantidad de agua almacenada, se siguen buscando 

nuevas fuentes. Cuando lo ideal seria que se buscara hacer un uso racional del 

esta. 

Las delegaciones que se encuentran por arriba del consumo recomendado por 

Naciones Unidas son: Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, 

Magdalena Conteras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, lo que indica que existe una cierta 

tendencia entre el consumo y el nivel de ingresos, es decir a medida que los 

ingresos son mayores el consumo aumenta y viceversa. Cuatro de éstas tienen los 

ingresos más altos en el Distrito Federal, la cobertura casi total en el servicio de 

agua potable y drenaje, a diferencia de las delegaciones que están por debajode 

lo recomendado por Naciones Unidas. 

____ ....:.=;..: _____ • 

Las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, lztapalapa; lztacalco y 

Cuajimalpa, tienen bajos niveles en consumo de ~gua, los,in~re5cC>s ;,;és. bajos del 

Distrito Federal y el nivel de cobertura de agua potable 'y dr~~aj~ .més bajo. En 

este análisis no está considerada la parte del consumo de ·agua que· se realiza 
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mediante pipas, debido a que muchas colonias de la ciudad no tienen la 

infraestructura hidráulica necesaria, lo que ocasiona que se gaste una parte 

importante del salario de esta población en la compra de pipas o agua de garrafón. 

El consumo promedio bimestral de agua por ·familia en el Distrito Federal, de 

acuerdo a datos de 1997, al bimestre es de 49m3, pero cabe aclarar que 8 

delegaciones se encuentran dentro o por debajo del promedio, esto debido a que 

2 delegaciones; Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc sobrepasan la media y sesgan el 

promedio. 

El Gobierno del Distrito Federal sólo cobra un 30% del costo total del servicio 

hidráulico, si tomamos en cuenta el consumo promedio (49m3) lo que en términos 

monetarios y de acuerdo al sistema tarifario es $107 pesos al bimestre por familia. 

Si se cobrara el costo real o sea el 70% restante, serian de $359 pesos, asl que 

lo que el Gobierno deja de cobrar como parte del subsidio son $251 pesos por 

familia al bimestre, esto explica en parte la baja eficiencia del sistema hidráulico de 

la ciudad. Es importante mencionar que a esta cantidad que se deja de cobrar, se 

le tiene que sumar la parte de la población que no se encuentra registrada,' que 

representa el 40%, en el padrón de usuarios y que consume agua. 

Regresando a la cuestión del cobro del servicio del agua por familia al. bimestre en 

el Distrito Federal, para ciertas zonas de las delegaciones de Miguel Hidalgo, 

Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc que hacen un mayor.consumo de agua 

con respecto al promedio en la entidad, el pago no les genera ningún problema ya 

que sus ingresos les permiten cubrir ese costo. Pero existen otras delegaciones 

que tienen grandes problemas para cubrir el pago por consumo debido a sus bajos 

ingresos. 

En el Distrito Federal hace falta una revisión del esquema tarifario y la 

administración del agua, ya que el costo financiero por mantener funcionando el 

sistema hidráulico es muy alto y al estar subsidiada el presupuesto se reduce y no 
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permite mantener un buen funcionamiento del sistema. Pero habria que pensar si 

liberar el cobro del servicio del agua y asignarle un precio que permita recuperar 

los costos de operación del funcionamiento del sistema hidráulico seria una buena 

medida económica, ya que uno de los principales obstáculos que se presentan al 

incrementar tarifas, es el impacto de este incremento en los ingresos de la 

población de la ciudad. 

Es por eso que un esquema ideal seria que el cobro del agua continuara en 

bloque pero diferenciado consumidores, es decir: 

Tomar como base los litros de agua recomendados por Naciones Unidas que 

permiten cubrir las necesidades de una persona y asignarles un tarifa que sea 

accesible al promedio de ingresos de la población. Esto. acompañado de una 

intensa campana de información a la población, haciendo énfasis en el ahorro 

no sólo del liquido sino como un ahorro a sus bolsillos. Actualmente el cobro de 

9m3, equivalente a 150 litros diarios per cápita recomendados por el organismo 

en un bimestre, representa $11.50 pesos, una cantidad bastante ridicula, si 

consideramos que una coca-cola de 2 litros cuesta $14 pesos en un pals que 

tiene altos niveles de consumo de este refresco a nivel mundial. 

Una vez rebasado este nivel; cobrar el agua de acuerdo al consumo que se 

realice, pero asignando tarifas que inciten al. ahorro, lo que fomentarla su 

conservación. 

Y por último poner una tarifa más alta a todos. los. cc;insu~idores de . agua 

potable que tengan en sus hogares más de .. 2 . sanitarios:'.> jardines•. con 

determinadas caracteristicas, alberca, entre·· otros bl~nk~i;1JQ!1JirJc>~ y~_quei. 
usualmente corresponden a la población que vive en zonas residenciales y que 

debido a SU condición económica pueden asumir un CClStc; má.S aÚo 'por utilizar 

el agua. Actualmente en el Distrito Federal llenar una alberca de agua cuesta 

en promedio $25 y $50 pesos y varia dependiendo del tamaño de la alberca. 
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Todo lo anterior debe estar coneclado con politicas complementarias como: un 

reglamento de uso de agua para el Distrito Federal, que especifique a la población 

los beneficios de un menor y eficiente consumo del agua y las sanciones por 

utilizar agua potable en actividades que no la requieren. Actualmente existe el 

Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal, pero debido a 

su baja difusión, ha pasado desapercibido por los usuarios del agua en la ciudad, 

esto acompañado por una eficiente administración del agua que integre a todos 

los usuarios en el padrón, vigilancia del cumplimiento del reglamento, instalación 

de medidores en las zonas que faltan y sobre todo cubrir el rezago que existe en 

cuanto a infraestructura de agua potable y drenaje a la población. 

En caso de que no se pueda hacer una corrección en las tarifas por cuestiones 

políticas, sociales o económicas, otra opción seria regularlas por el lado de la 

oferta a los productores de articulas, aditamentos y tecnologlas para el consumo 

de agua como: regaderas, tomas de agua, sanitarios, albercas, etc., promoviendo 

que estos sean ahorradores de agua. 

A pesar de que el cobro por el servicio del agua con el subsidio en el Distrito 

Federal es muy bajo, no significa que la población en su totalidad lo pueda pagar, 

esta es una de las principales contradicciones que se presentan en la ciudad, por 

un lado los salarios no permiten, al 60% de la población64 , cubrir sus necesidades 

básicas y un incremento en tarifas provocarla disminuir el consumo al nivel que les 

permita pagarlo, lo que ocasionarla que esta población viviera con agua · pm 

debajo de los recomendado y que en el peor de los casos se tradujera en 

problemas de salud en la población. Por otro lado, el cobro del agua act~·al~enté 
es ridlculo si lo comparamos con los grandes costos que genera . mantener 

funcionado todo el sistema desde la extracción, ya sea -de fu~~t~~ .intema·s o 
externas, hasta el desalojo de aguas residuales. 

8
" INEGI. Censo de Población y Vivienda. 1995. 
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En el Distrito Federal hasta septiembre de 2002, la recaudación obtenida por 

concepto de los Derechos por los servicios de suministro de agua se ubicó en 

2, 120 millones de pesos, cantidad que es mucho menor a lo comparado con el 

año anterior, esto debido al bajo cumplimiento. La recaudación por concepto de 

agua es muy baja, por un lado sólo se tiene registrado· el 60% de las tomas 

domiciliarias y de éstas sólo el 50% tienen medidor, lo que ocasiona que el resto 

de los hogares sin medidor no la paguen de acuerdo al consumo y por otro lado la 

baja capacidad de cobro del agua, también responde a la situación de los salarios 

en el Distrito Federal. 

Actualización de tarifas. 

A partir del 1 º de enero de 2003, ~e a6tu~li~~ro~' 1.is t~íifas al cobro del servicio de 

agua en el Distrito Federal, el inere~ITl~n_to~!Í.Je de 5;39% para el sector doméstico. 

En todos los rangos de consumo -aplicó .el incremento .excepto en el rango 50-

70m3, que disminuyó en un 65% la tarifa:- ::<_;,{:,:, ---~-----
'--~-:. '·:·:y.-;'-.-"-:,:·.(-~_,_:_:_.~:_··_:_ . ' 

El nuevo esquema tarifaría no soluciona el probl~llla de l_ainsuficiencia de 

recursos para el funcionamiento del sistema hldr~-~l~o delDisirito' Federal y sin la 

mejora en los salarios de la población, que en ultima instancia son los que reciben 

el incremento, el problema no se resuelve. 
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En caso de que en la colonia donde se encuentra el medidor instalado, más o 

igual al 70% de los hogares no tienen medidor se aplica la cuota fija, 

considerando las colonias catastrales con base en la clasificación y caracteristicas 

que señala la Asamblea Legislativa del Distrito Federal85 y el pago de derechos se 

realiza de la siguiente forma: 

Cuadro 14. Tarifas para cuota fija. 
Tipo de col.anta catastral Cuota blmestraL 
en que se ubique y este expresada en pesos 

Instalada la toma do 
aaua 

o 17.16 

1 25.76 

2,3 va 51.53 

4, 5 v7 219.96 

6 515.38 
Fuente: Tesorerla del Gobierno del Distrito Federal.2001. 

Las colonias se encuentran clasificadas en el Código Financiero del Dis.trito 

Federal, y se realizan estudios de tipo técnico y financiero para determinar..la tarifa 

que deben de pagar. La lógica de esta clasificación es, que en zonas 

residenciales, el costo es mayor que en zonas populares>Pero •de. acüerdo a 

información de la DGCOH, existen zonas popuian;is ~~e·~~g~k,T¿~.P~(k(.~gua 
que las zonas residenciales. esto debido . a qÍJe se considera • qÚe en. zonas 

populares la cantidad de personas que viven en un'liri9a{e~·~ay~ry.poriaíito el 
- - - , .. ;,-~·, ':::~ -.-. ·- " ··-.-·-- .ce¿-_,-. __ j_,--,.·=--º" ,;----·;. - .. __ ,_-__ .. 

consumo de agua es mayor, en contraste en zonas residenciales la ocupación de 

personas por domicilio es menor y por tanto el consumo de agua es menor86
• 

Ms Secretaria de Finanzas del Gobicmo del Distrito Federal. 
llr. No nocosarlamento las zonas populares gastan mas agua que tas zonas residenciales. ya que estos 
domicilios cuentan muchas de las veces con jardines, varios carros que son lavados por manguera, lo que 
ocasiona que e/ consumo de agua por persona sea menor. pero el consumo de agua dentro de estos 
domicilios en varias actividades es mucho mayor que en zonas populares. Tal vez el bajo cobro a estas zonas 
residenciales responda a cuestiones politicas. 
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Si existe instalado un medidor, los derechos se pagan de acuerdo al volumen 

consumido en el bimestre, en base al siguiente esquema de tarifas: 

Cuadro 15. Tarifas para el sector no doméstico. 
Consumo en m3 Tarifa 

Limite Inferior Limite superior Monto base $ M• adicional 
o.o 10.00 64.09 0.00 
10.1 20.00 138.01 0.00 
20.1 30.00 207.05 0.00 
30.1 60.00 207.50 10.26 
60.1 90.00 514.77 13.34 
90.1 120.00 914.87 16.42 
120.1 240.00 1,407.37 19.49 
240.1 420.00 3,/46.00 22.57 
420.1 660.00 7,808.54 25.65 
660.1 960.00 13.964.66 28.88 
960.1 1500.00 22,628.76 32.35 

1500.0 EN ADELANTE 40,095.85 32.18 

Fuente: Tesoreria del Gobierno del Distrilo Federal. 2002. 

El esquema de tarifas del agua del sector no doméstico, que incluye a la industria, 

servicios y comercios, no aplica para los concesionarios de poz~s ~n.'e1• Distrito 

Federal, ya que estos obedecen a otro esquema de. pagos. La .información 

disponible para el consumo de agua por delegación;del ~ector ~o doméstico 

corresponde solamente a los consumidores de agua pé:ir cué:it~fijá'i:i diá~et~o de la 

toma. 
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Cuadro 16. Tarifas del sector no 
doméstico cor tamaño de la toma 

Cuota Fija Diámetro de la toma en Cuota bimestral $ 
mllimetros 

13 649.53 

Mas de 13 a 15 4,352.50 

Mas de 15 a 19 7.121.72 

Mas de 19 a 26 13.847.16 

Mas de 26 a 32 21,365.67 

Mas de 32 a 39 31,257.03 

Mas de 39 a 51 55,391.99 

Mas de 51a64 63.066.45 

Mas de 64 a 76 116,695.69 

Mas de 76 a 1 02 241,346.90 

Mas de 102 a 150 522,259.11 

Mas de 150 a 200 925,626.16 

Mas de 200 a 250 1,446,065.29 

Mas de 250 a 300 2.065,064.11 

Mas de 300 en adelante 2.211,694.61 

Fuente: Tesoreria del Gobierno del Distrito Federal 

Las delegaciones que mayor consumo de agua hacen, para el sector no 

doméstico son: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y 

Venustiano Carranza, debido a que en estas delegaciones existe una gran 

concentración industrial, de comercios y servicios. Pero.- en esto . se debe 

considerar las empresas que cuentan con sus propios pozos y que el consumo no 

se registra en el total de la delegación, tal es el cas~ de 1a°'ci~1egaciÓn Miguel 

Hidalgo que tiene uno de los consumos de agua niás bajo~ p~ra'este's~c-tor, pero 

posee una de las más grandes cantidades de pozos particula'res. Cada-delegación 

presenta una condición muy particular y analizar cad8: una de éstas llevarla a la 

realización de una tesis dedicada sólo a este sector, es por eso que no se aborda 

este sector de manera particular, por las implicaciones en tiempo y búsqueda de 

información que conlleva. 
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En caso de aprovechar agua residual y de pipas, las tarifas son las siguientes: 

Cuadro 17. Tarifas del agua por pipa o toma. 

Tratándose do agua notable 

De tomas de válvula de tipo cuello de garza $ 19.00 por m3 

Cuando se surta en camiones cisterna para su 
$ 51.00 por m3 comercialización, incluyendo transporte en el DF. 

Fuente: Tesorerla del Gobierno del Distrito Federal, 2001 
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Es importante decir que las zonas del Distrito Federal que son suministradas de 

agua mediante pipas, el costo que paga la población que no tiene este servicio 

directo varían de acuerdo a la zona. El caso más representativo es el de la 

delegación de lztapalapa, ya que toda su infraestructura es casi obsoleta, debido 

a que por cuestiones políticas esta delegación instaló su propia infraestructura, el 

gobierno puso los materiales y la población la mano de obra, lo cual provocó que 

la red hidráulica se deteriorara rápidamente, por lo que actualmente se encuentra 

en muy mal estado. 

La población de lztapalapa llega a pagar hasta $700 pesos al mes por familia en 

pipas87
, y esto repercute gravemente en sus ingresos, debido a que esto equivale 

a pagar hasta 5 veces más de lo que pagan las delegaciones que mayor co~sumo 
de agua hacenbimestralm~nt~y·q~e corresponden a las que tienen los mayores 

. ingreso~ .. Por:Ú1tÚno,• :resp~ctó al agua residual el costo por metro cúbico es de 

$1;10 pesos y es uÚti~~cl;;(:por'.~lgunas empresas dentro de sus procesos 

productivos que no requieren la calidad de agua potable. 

81 Jesús Ramircz Cuevas, "la ciuclad tiene secf', La Jornada, Domingo 02 de junio de 2002, Pág.3-5. 
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4.3 Diagnóstico socioeconómico por delegación. 

El Distrito Federal es heterogéneo considerando sus condiciones geográficas, 

económicas y sociales. Es decir, cada delegación representa un campo de estudio 

muy amplio, ya que las caracterlsticas de vivienda, servicios públicos, educación, 

transporte, esparcimiento y suelo son contrastantes entre si. Por ello es relevante 

que dentro de la planeación de la ciudad, se considere de manera integral las 

problemáticas especificas de cada delegación y no planear de manera general, ya 

que la actual planeación no ha dado soluciones a la situación actual que se 

presentan en la ciudad. 

En materia de agua, se tiene una doble tarea: mantener operando el sistema 

hidráulico de la ciudad y buscar su conservación a través del cuidado del suelo de 

conserva..:ión y del uso rnciom1I del agua. que permita un equilibrio en los niveles 

hidricos de la ciudad lo cual no sólo implica, una gran cantidad de recursos 

financieros, sino también de la planeación de la ciudad, teniendo como principal 

eje el medio ambiente, que garantice un uso adecuado de los recursos, e_n este 

caso el agua. 

Antes de aplicar una tarifa al consumo de agua se deben considerar varios 

aspectos, como las condiciones de infraestructura que presenta cada delegación, 

es decir, el nivel de cobertura de agua potable y drenaje y los problemas' que giran 

en torno a éste. El segundo aspecto, tiene que ver con las caracterlsticas del 

suelo que tiene cada delegación, ya que de acuerdo a éste, el consumo de agua 

varia. Cuando existen zonas de suelo de conservación la importancia de estas 

zona se incrementa por ser indispensable para la recarga de aculferos. 

El estudio de las delegaciones sirve para entender la dinámica de éstas y con ello.

poder establecer criterios de un esquema de tarifas y el impacto de éstas en la 

población. 
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Por último, las caracteristicas económicas de la población son un indicador acerca 

de la capacidad de los usuarios de asumir un incremento en las tarifas y dan 

noción de porque no se han podido ín_crementar actualmente. 

. ' ,' '• . 

A continuación se hace _ún ~~éii'k'.is i:ñ_~yg'eneral de las condiciones actuales de 

cada_ delegación, en cuanto á caraéteÍlsticás de tipo de suelo, vivienda e ingresos 

de la población. 

El tipo y uso del suelo determinan en parte la cantidad de agua que se utiliza para 

el desarrollo de las actividades en la ciudad y la calidad en la infraestructura que 

llega a toda la población a través de drenaje, alcantarillado y agua potable. En los 

siguientes cuadros se agrupa la información antes mencionada, para comparar las 

delegaciones y el comportamiento de las diferentes entidades. 
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Cuadro 18. Supeñicie y población en el 
Distrito Federal por delei:iación, 2000. 

Dologaclón Superficie• Población*• 
Km2 Hab. 

DISTRITO FEDERAL 1484 8.605.239 

Azcapotzalco 33.3 441.008 

Covoacén 54 640.423 

Cuaiimalpa 81 151.222 

Gustavo A. Madero 86.6 1.235.542 

lztacalco 23.3 411.321 

lztaoalaoa 116.7 1.773,343 

Maadalena Contreras 73.7 222,050 

MiloaAlta 283.8 96,773 

Alvaro Obreaón 77.2 687,020 

Tláhllc:!C 85.3 302.790 

TlalPan 304.5 581.781 

Xochimilco 125.2 369.787 

Benito Juárez 26.6 360.478 

Cuauhtémoc 32.4 516.255 

Miauel Hidalao 47.0 352.640 

Venustiano Carranza 33.4 460,806 

Fuento: • OGCOH. Plan de Acciones Hidrclu1icas. 2001·2005. 

u INEGI, Anuario Estadistica del Distrito Federal, 2001 
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De las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, Tlalpan, Milpa Alta, 

Xochimilco, lztapalapa y Gustavo A. Madero, tienen la extensión territorial más 

grande. De estas, lztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el 35% de la 

población total de la entidad. 

La delegación de Tlalpan tiene la mayor superficie del Distrito Federal y la 

población representa el 7% del total en la ciudad, actualmente esta delegación 

presenta grandes problemas de asentamientos regulares e irregulares en .zonas 

de suelo de conservación, de la misma forma que Xochimilco, lo que provoca que 

se cancele suelo para recarga de aculferos. 
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En la última década, la movilidad social de la población en la ciudad se ha 

trasladado del centro a las delegaciones periféricas, debido a situaciones 

económicas y sociales, lo que ha provocado asentamientos en zonas de 

conservación ecológica de gran importancia para el medio ambiente de la ciudad y 

para la recarga de aculferos. 

!-

900,000 

800,000 

700.000 

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

Gráfica 7. Población en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 
VenusUano Carranza, 1980·2000. 

Benito Ju<irez Cunuhtémoc Miguel Hidalgo 

! FUENTE: INEGI 
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Granea 8. Población en Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Cuajlmalpa, 1980·2000. 

[FUENTE: INEGI 
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La política de vivienda en el Distrito Federal debe contemplar el aspecto de la 

movilidad de la población, el tipo de demanda de vivienda y los ingresos de la 
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población que esta demandando vivienda y de los que se encuentran asentados 

en zonas irregulares. 

Usos de suelo 
El 59% del territorio en el Distrito Federal es suelo de conservación, las 

delegaciones que lo componen son: Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa, 

Tláhuac, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, lztapalapa y Alvaro Obregón. 

La protección de este suelo es de vital importancia, ya que cumple varias 

funciones tales como: generador de oxígeno, desarrollo de actividades 

económicas, recarga de aculferos y paisaje. 

Las delegaciones que tienen la mayor cantidad de equipamiento son: Benito 

Juárez, Gustavo A. Madero, VenusUano Carranza, Azc:Jpotzalco y Miguel Hidalgo. 

En estas delegaciones se ha dado un gran crecimiento de actividades de comercio 

y servicios, también es importante señalar que estas delegaciones son totalmente 

urbanas. Existen 7 delegaciones rurales que son Alvaro Obregón, Cuajimalpa, 

Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco y que en parte 

han servido como barrera de contención al crecimiento de las actividades urbanas 

en la periferia de la ciudad. 

Respecto a las delegaciones que tienen un elevado porcentaje de actividades 

industriales dentro de su territorio son: Azcapotzalco, lztapalapa, Miguel Hidalgo y 

Gustavo A. Madero. En estas delegaciones se debe poner mucha atención en la 

cuestión de descargas de aguas residuales y del manejo que se tienen de éstas, 

ya que algunos de los procesos que involucran son altamente contaminantes. 
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Cuadro 19. Usos del suelo en el distrito federal, por delegaciones, 2000 

Conservación Espacios 
Habltaclonal Industrial Equipamiento 

DELEGACION ecológica abiertos 
% % % % •1.-

Azcapotzalco 3 49 25 14 
Coyoacán 32 59 3 3 
Cuajimalpa 80 3 6 2: 
Gustavo A. Madero 15 35 6 8 
lztacalco 2 56 
lztapalapa 7 6 61 15 
Magdalena Contreras 58 37 
Milpa Alta 95 5 
Alvaro Obregón 22 11 56 
T!:ihuLJC 67 2 24, 

Tlalpan 83 12' 
Xochimilco 80 0,77 _:-15 

Benito Juárez 60 
Cuauhtémoc 3 
Miguel Hidalgo 21 
Venustiano Carranza - -5" '37 2- 30 
FUENTE: SEOUVI, Pr ramas dele aclonalos de desarrollo Urb3rio 1998. > 

Vivienda 
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Mixtos 
% 

9 
3 
9 

2 
2 

5 
4 
2 

8 
25 

El tipo de vivienda en el Distrito Federal tiene dos caracterlsticas, 1) la primera, 

propia y unifamiliar, la cual coincide con las delegaciones que no tienen un alto 

grado de equipamiento como son: Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlal¡:ian, 

Xochimilco, Alvaro Obregón, excepto Miguel Hidalgo, 2) la segunda, propia y 

plurifamiliar que coincide con las delegaciones que tienen los mejores servicios y 

equipamiento. 

Existen delegaciones con una alta concentración de vivienda como son: 

Coyoacán, lztacaico, Alvaro Obregón, lztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Azcapotzalco, entre otras. Algunas de estas delegaciones hacen el consumo de 

agua más alto en el Distrito Federal. Coincide también que en algunas de estas 
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delegaciones presenta un grado mayor de consumo de agua como Miguel Hidalgo 

y Alvaro Obregón. La existencia de unidades habitacionales, ya sean estas de 

interés social o residencial están en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, lztacalco, 

lztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc. 

Cuadro 20. Tipo de vivienda en el distrito federal por 
delegaciones · · · · .. J · ·. · 

DELEGACION Propia Rentada Unlfamlllar Ph.irlfainllhir 

Maadalcna Contreras 

Miloa Alta 

Alvaro Obreqón 

Tláhuac 

Tia loan •,· . .. . ''i' i.F:c '•'•"';J.· ·: 

Xochimilco ~ ··.o.te'' "'.~·.. . .. • •. ' 

Benito Juarez 

Cuauhlémoc 

Miouel Hidaloo 

rvenustiano Carranza 
FUENTE: INEGI, XII Censo de Población v Vivienda 2000 , ' . 
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Uno de los aspectos más importantes que se deben analizar· antes de aplicar un 

incremento en las tarifas del agua, son los ingresos de la población, ya que éstos 

determinan en parte la baja recaudación y las condiciones económicas de la 

población para absorber el costo. 

Cuadro 21. Salarios en el Distrito Federal, 1995. 
(porcentaje) 

No rocibo Menos de un Do 1a2 Do 2 a 5 Mas do5 No 
Delegación ingresos 1 SM SM SM SM especificado 

Distrito Federal 1,05 18,91 40,51 26,36 10,13 3,04 

Alvaro Obregón 0,78 20,20 41,52 23,56 11,15 2,04 
Azcapotzalco 0,7 17,87 41,13 30.45 7,86 2,56 
Benito Juárez 1,12 14,99 24,61 31,33 24,09 3,39 
Coyoacán 0,96 16,05 35,08 29,00 16,35 4,25 
Cua11malpa 1,UU 19,83 46,50 21,98 8,65 2,86 
Cuauhtémoc 1,10 19,04 36,39 29,36 11,07 1,98 
Gustavo A. Madero 2,05 18,44 42,03 27,22 7.41 2,99 
lztacalco 0,94 18.43 43,09 22,66 7.14 2,97 
lztapalapa 0,99 21,35 46,43 23,80 5,46 2,79 
Magdalena Contreras 1,03 22,00 41,90 21,88 10,40 2,85 
Miguel Hidalgo 1,05 16,49 36,43 26,01 15,77 2,72 
Milpa Alta 5,20 29,06 41,27 15,09 7,86 6,32 
Tláhuac 1,17 24,77 48,77 19,83 3,13 1,98 
Tlalpan 1,29 18,69 38,12 24,98 13,53 3,86 
Xochlmilco 0,71 17,87 41,13 30.45 7,86 3,04 
Venusüano Carranza 1,04 18,73 41,95 28,20 7,22 2,79 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1995. 

El salario mlnimo en el Distrito Federal para 2002 es de $42.15 pesos, en .tanto 

que una canasta obrera indispensable88 por dla, que incluye 27. alimentos, 3 

artículos de aseo personal, transporte público, gas y energla eléctrica cuesta 

$209.00 pesos, lo que al mes representa $6,270.00 pesos. De ·taUorma que con 

un salario mlnimo sólo se puede comprar un 20%. de est~-'canasta. Se 
necesitarían 5 salarios mlnimos para completarla, esto sin Incluir el· cobro del 

servicio del agua, ya que dentro de la canasta básica no se incluye este rubro. 

M"La canasta básica que se mcciona está elaborada en el centro de Aná1isis Multidisciplinario de la Facultad de 
Economia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Tomando en cuenta que el casio del servicio de un metro cúbico de agua a precio 

real cuesta $8 pesos, lo que se traduce en 0.008 centavos por litro, y si el 

consumo per cápita, tomando en cuenta sólo el sector doméstico es de 164 litros 

por dla. el gasto diario seria de $1.31 pesos y al bimestre $79 pesos, si 

consideramos una familia de 5 personas en promedio, generarla un gasto al 

bimestre de $394 pesos o $197 pesos al mes, lo que representa el 15% de un 

salario mlnimo. Si la población apenas puede cubrir sus necesidades más 

apremiantes, no es posible pagar el servicio de agua. Por tanto se necesitarlan 

adecuar los salarios en el Distrito Federal para poder hacer un incremento en las 

tarifas del servicio del agua. Sólo el 10% de la población en el Distrito Federal 

puede comprar la canasta básica y asumir un incremento en las tarifas del servicio 

de agua. 

El 60% de la población percibe menos de dos salarios ¡,.;lnimos, las deÍegaci~nes: 
' ' ' - - -·- - ,. ,- i ···--

Tláhuac, Cuajimalpa, lztapalapa, lztacalco, Gustavo A~' Madero 'y;Xochimilco, 

presentan los ingresos más bajos. Estas del~ga~iones >~~c~~toAus~a\Ío A. 

Madero, tienen grandes problemas en_ el servicio hidráulico, espe~ificamentefalta 
de cobertura en agua potable y drenaje. 

La población de las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauiitémoc'y Miguel 

Hidalgo perciben ingresos mayores al promedio del Distrito Feder~I. per~ibenmás 
de 5 salarios mlnimos. Estas delegaciones cuentan con mejores' niveles en el 

servicio y de infraestructura. Aunque es importante señalar. que tiene problemas _ 
_,-, -

en el servicio, debido a cuestiones de antigüedad en las redes,. SI se ve de, manera 

muy objetiva, estas delegaciones son las únicas que podrlan paga_r un precio m'ás 

alto por el servicio hidráulico. 

Del total de tomas domiciliarias registradas en el Distrito Federal, sólo el_30% de 

éstas cuentan con medidor, el resto se cobra mediante cuota fija, asl mismo en la 

ciudad existe un gran problema de baja recaudación debido al incumplimiento de 
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pago. Esto se responde en parte porque las necesidades básicas de la población 

no son cubiertas debido a los bajos ingresos que percibe la población. Entonces 

no se puede esperar que se pague el servicio hidráulico y mucho menos un 

incremento en las tarifas, cuando la población no tiene cubiertas sus necesidades. 

El subsidio al cobro del servicio del agua no sólo es un instrumento politice, 

actualmente no se pueden incrementar las tarifas, ya que aumentarla la población 

que no la paga y por otro lado crearia conflictos sociales. Para poder incrementar 

las tarifas primero se tienen que mejorar los salarios de la población, que le 

permita una vida más digna y una mejora permanente en el servicio hidráulico. 

Por otro lado, la búsqueda del uso racional del agua en la ciudad no sólo debe 

centrarse_ en instrumentos politicos y económicos que incentiven el ahorro, sino 

también debe ligarse con cuestiones de una cultura del uso del agua en los 

consumidores y de cómo cada persona asume su responsabilidad dentro del 

cuidado de un recurso natural. 
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4.4 Diagnóstico hidráulico por delegación 

Dentro de las necesidades básicas que tiene que garantizar el Estado a la 

población y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Polltica, es hacer llegar 

los servicios públicos a toda la población y mantener la calidad en el servicio, dar 

mantenimiento a toda la infraestructura hidráulica, suministrar agua a toda la 

población, hacer un manejo adecuado de las aguas residuales y su reúso, 

protegiendo las áreas de conservación, importantes para la recarga de aculferos. 

Actualmente el Distrito Federal presenta varios problemas en cuanto a los 

servicios hidráulicos que brinda y algunos son: 

La antigüedad de las tuborias. 

El hundimiento del suelo que rompe las tuberlas y gener~}ugas, que. porun 

lado, ocasionan la contaminación del acuifero por. infiltraCión y por otro, 

genera el desperdicio de agua potable. 

Los asentamientos humanos en el suelo de conservación"':'ºº'· 

La baja cobertura del servicio en algunas de1eia6'ig~13~'~r6voca que las 

descargas de agua se realicen a cielo abierto y 13n sÚel~'cié}:onservación y 

como consecuencia se contaminen los a~u·IÍ~rC:Íi.>:fl3~i~~d6 .·.·fuertes 

incidencias en la salud de la población y daños en eí medio ambiente. 
,,":• . ~,_ ... : 

El manejo de las aguas residuales debe contemplarse como una alternativa a la 

creciente demanda del y utilizarse en actividades que n~ requil3ran agua potable, 

de esta forma, la velocidad de extracción del liq~ido disrrtinuiría en razón de la 

_ . _ . utilización de,agua dei_ meno_r calida_d _o residual. 

El presentl3 apartad~ analiza las condiciones actuales de_ la infraestructura por 

delegación,· para téner. un panorama genera!' de los problemas en el servicio 

hidráulico de 1a\;iÚdad. 
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Cobertura 

La cobertura en los servicios hidráulicos, para algunas delegaciones, llega a ser 

del 100%, tal es el caso de Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Azcapotzalco y Gustavo A. 

Madero. Es importante señalar que la cobertura en el servicio va muy relacionada 

con el tipo de actividades que se realizan en la delegación y el nivel de 

equipamiento. Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, son delegaciones con 

industrias instaladas, el resto de las delegaciones antes mencionadas de suelo 

urbano principalmente. Por tanto, la cobertura en el servicio responde a cuestiones 

de politicas de fomento económico en zonas especificas de la ciudad. 

Por otro lado las delegaciones Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, lztapalapa 

y Cuajimalpa son delegaciones que tienen mala calidad en la cobertura del 

servicio hidráulico. Estas demarcaciones tienen el mayor Indice de marginalidad 

en el Distrito Federal, tienen· 1os. ingresos más bajos, y enfrentan el problema de 

los asentamientos irregulares: donde no llega el servicio y ganándole espacio al 

suelo de conservación, importante para la recarga de aculferos y contaminan el 

agua al descargar aguas residuales en estos lugares o a cielo abierto. 
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Cuadro 22. Cobertura de los servlcl()S · hidráulicos en el distrito federal po 
delegaciones porcentaje, 2000. 

DELEGACIÓN 

Distrito Fodoral 
Azcapotzalco 
Coyoacán 

CuaJ1malpa 
Gustavo A. Madero 
lztacalco 
lztapalapa 

Magdalena Contreras 
Milpa Alta 

Alvaro Obregón 

Tlé.'lhuac 

Tlalpan 
Xoch1m1tco 

Benito Juarez 

Cuauhtémoc 

Miguel Hidalgo 

Venustiano Carranza 

Drenaje 

98 
99 
99 
98 
99 
98 
96 
98 
91 
99 
94 
95 
87 
99 
99 
99 
99 

Agua Po.tablll 

97. 
99 
99 
97 
99 
99 
97 
96 
88 
99 
97 
88 
91 
99 
99 
99 
99 

FUENTE: 01strilo Federal. XII Censo de Población Vivienda 2000. resultados rellminares. INEGI 

Problemática en los servicios hidráulicos. 

Es interesante analizar como el Distrito Federal, presenta diferentes problemas en 

el norte y en el sur de la ciudad. De tal forma que la formulación .de programas 

debe ser muy especifica para cada problemática. La. gestión del 'agua no deberla 

responder a objetivos políticos, debido a la temporalidad de los ;programas y 

proyectos. El sistema hidráulico del Distrito Fedeml necesitad~· un.mantenimiento 

permanente. de adquisición de nueva te~nologia en el tr~t~~l~~to de águas 

residuales. de un sistema eficaz en la cobertura ~el~~rvicl~ ~~ ~6nás<queno 
cuentan con este servicio, de programas para la protección de áreas d_e recarga . 

de acuíferos, de programas integrales de participación· ~iud¡¡'ciana.'. para generar ;- ,. - . __ , .. -- _. -

todo lo anterior, se requiere de una gran cantidad .. de recursos financieros, 

actualmente es uno de los principales obstáculos que enfrentan las· instituciones 
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encargadas de mantener operando el sistema hidráulico, de tal forma que el 

problema es dual, por un lado, se necesita de recursos financieros que permitan 

operar de manera eficiente el sistema y por otro, lado generar una cultura del uso 

del agua en la población. 

Cuadro 23. Problemas en el servicio hidráulico del distrito federal, 
2000. 

Asentamientos Deficiencia en Problemas en 
Delegación Irregulares Fugas Encharcamientos el sistema la calidad del 

hidráulico agua 

Alvaro Obregón . . 
Azcapotzalco 

Benito Juárez 
Coyoacán 

Cuajimalpa . 
Cuauhtémoc . 
Gustavo A. Madero . 
lztacalco . 
lztapatapa . 
Magdalena 
Contreras 

Miguel Hidalgo 

Milpa Alta . 
Tláhuac . . 
Tlalpan . 
Venustiano Carranza . . 
Xochimitco . 
Fuente: Elaboración orooia con base en DGCOH, 2000. 

Asentamientos irregulares 
Las delegaciones que presentan problemas de asentamientos · irregulares 

coinciden en su mayorfa con las delegaciones que tienen su~lo cle.C:on~e~ación 
ecológica, excepto lztacalco y Coyoacán. Esto representa un probler-na '~uy ~e~io; 
ya que, no sólo se pierden áreas de recarga de acuif9ros, ·si~O,~ta·~bi~ñ-o_al_-_.0XiStir-

asentamientos humanos irregulares el servicio no llega_, por · razones ·de 

presupuesto o por el de tipo de terreno, lo que provoca q~e. las descargas se 

realicen a cielo abierto o mediante fosas sépticas; infiltrándose hasta el acuffero y 
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contaminándolo. Las delegaciones que tienen mayores asentamientos irregulares 

son Xochimilco y Tlalpan, dentro de este esquema no se han considerado los 

asentamientos regulares que se encuentran instalados en suelo de conservación 

ecológica y que también reducen la disponibilidad y calidad del agua en el Distrito 

Federal. El problema tiene dos vertientes, por un lado, se presenta la cuestión de 

conservación ecológica y por otro, la búsqueda de soluciones para de.tener el 

proceso de asentamientos humanos en estas zonas mediante las pollticas de 

vivienda. 

Fugas 
En el Distrito Federal el problema de las fugas de agua, se concentra en las 

delegaciones del norte de la ciudad, principalmente, Benito Juárez, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, lztacalco, lztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 

Las tuberías de estas delegaciones tienen una antigüedad de entre 30 y 50 años. 

en promedio, el material es de barro y se sabe que el material de las tuberias de 

las delegaciones del sur es de polietileno que permite que éstas no se colapsen ni 

se tapen. 

Las fugas aparecen principalmente por dos razones: la antigüedad de las tuberias 

y el hundimiento del suelo, a consecuencia de la sobreexplotación del acuifero. El 

hundimiento del suelo ha tenido un impacto significativo en la. infraestructura de.la 

ciudad, no sólo porque se deteriora la arquitectura, sin() también porque.al 

hundirse el suelo se rompen las tuberías que llevan agua potable 'y.·águ~· re~idual, 
combinándose estas y contaminándose, pero tambi~l1 roñ,i~~ c;1~ª.!f~o~de.ductos 
en la ciudad. Actualmente existen programas que pretenden can1bi~í'el rJlaterial 

de las redes de agua potable y residual por otros d~ ~ayór calidad y qúe tengan 

mayor flexibilidad para evitar su rompimiento, tal es el c.;~Ci del Centrci Histórico. 
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Encharcamientos 
En todas las delegaciones del Distrito Federal ocurre el mismo fenómeno de 

encharcamientos, debido a que las tuberlas de drenaje y coladeras se encuentran 

tapadas por basura, lo que impide que el agua se desaloje mediante esta vla, 

ocasionando grandes problemas viales e inundaciones, traduciéndose en mayores 

costos para solucionar estos conflictos. La cuestión de la generación de basura 

involucra a la población y al Gobierno del Distrito Federal, por un lado se debe 

educar a la población en cuanto al respeto del entorno y medio ambiente. Por otro 

lado se necesita eficientar el servicio de limpia en la ciudad. As! que la cuestión 

del agua no sólo es responsabilidad de una sola institución, ya que los esfuerzos 

por mantener la disponibilidad y calidad del agua deben ser vistos de forma 

integral. 

Doficionci:is en el sistema hidráulico 
Los problemas relacionados con el servicio de agua en el Distrito Federal se 

presentan en todas las delegaciones, pero es interesante ver que las delegaciones 

del norte de la ciudad presentan problemáticas distintas a las del sur. En las 

delegaciones de la zona norte se presentan problemas como fallas en el 

suministro, debido a cuestiones técnicas (falla de una planta de bombeo, baja 

presión, rompimiento de tuberias por antigüedad, etc.). Pero en las delegaciones 

del sur del Distrito Federal la problemática es diferente, existen zonas que no 

cuentan con el servicio de agua potable ni drenaje y que algunas por encontrase 

instaladas en suelo de conservación necesitan que se les haga llegar el servicio. 

Otras zonas presentan problemas de tipo de terreno donde es difícil y muy costoso 

meter las redes; tal es el caso del suelo volcánico, la inclinación del terreno es otro 

factor que impide hacer llegar el agua, debido también a los grandes costos que 

implica. Pero cabe aclarar que es un servicio que deberla hacerse llegar a toda la 

población. 
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Calidad del agua 
En el Distrito Federal existen zonas donde la calidad del agua es mala, debido a 

varios factores, como: el tipo de actividades que se desarrollan en el lugar, el mal 

manejo de las plantas que ciaran el agua para suministrarla a la red y por último 

por la condición del acuifero. Las delegaciones Alvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Coyoacán, Cuauhtémoc e lztapalapa presentan problemas de calidad de agua, 

lztapalapa tiene los problemas mas grandes en cuanto a suministro y calidad del 

agua, la coloración del agua en algunas zonas de esta delegación es amarillenta, 

pero según ingenieros de la DGCOH no existe ningún problema para utilizar esta 

agua, la apariencia se debe a que los elementos qulmicos presentes en esta parte 

del aculfero reaccionan al aplicarse la cloración, provocando la pigmentación 

amarillenta en el liquido y da la impresión de ser agua sucia pero no tiene 

repercusiones en la salud de la población89
• 

Lo anterior sólo se puede resolver mediante la autorización de 111ayores recursos 

financieros, ya que existe una gran cantidad de pro~;a~a~·-;.:q~é pr~tenden -
solucionar muchas de estas problemáticas, pero debld~ a que ¡,~¿~ falta mayor 

presupuesto muchas obras se encuentran detenidás, o funcionan con menos de 

su capacidad, de tal forma que se obstaculiza el uso eficiente del agua. 

'" La DGCOH realiza muestras de laboratorio para analizar el agua en toda la ciudad. y de acuerdo a la 
infont141ción que tienen no existe ningün problema al utilizar el tipo de agua que se presenta en la delegación. 
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4.4 Situación de los servicios privados del agua. 

Actualmente los servicios de agua potable, ·drenaje y tratamiento de aguas 

residuales en su mayorla son proporcionados por los gobiernos federales, 

estatales y municipales, cada uno dentro d~l.'~ar~<l de sus facultades. Existen 

empresas privadas que brindan el servicio';_en coordinación con los gobiernos 

mediante licitaciones públicas. En elDistrito Feder~I. la institución encargada de 

emitir estas licitaciones es la Comisión deAgüas del Distrito Federal (CADF). 
. : ' .. -.:. ·:.:: ·,-~-~; ... : !: : . :'_~: ' . : . - . ' 

En 1992 el Gobierno del Distrito Federal,'.rnedla~te la_CADF publicó las bases de 

licitación pública para llevar a c~bo.la~ ~~tivid~cle~ de servicios públicos 

hidráulicos. La CADF tuvo desde el inicio de su creación las facultades para 

privatizar la administración y la operación del servicio del agua en el Distrito 

Federal. 

Como resultado de lo anterior, se autorizó a cuatro consorcios operar el servicio 

durante diez años, se dividió a la entidad en cuatro zonas para evitar los 

monopolios y se procuró que estas empresas fueran en su mayorla mexicanas, de 

tal forma que los cuatro consorcios que ganaron la licitación son empresas 

nacionales asociadas a empresas extranjeras. Estas empresas operan en un 

esquema de participación parcial en la facturación, cobranza y medición del agua. 

Las empresas son las siguientes: 

1. OMSA (conformada por ICA, la constructora más importante de México y la 

empresa francesa VIVENDI que entre otras cosas ofrece servicios públicos). 

2. TECSA (bufete industrial, actualmente esta empresa fue adquirida por Pañoles 

que compró su participación y la empresa francesa Lyonnaise des Eaux, esta 

empresa es reconocida internacionalmente y brinda sus servicios a paises de 

América Latina) 

3. AGUAMEX (conformada por GUTSA que está asociada a la empresa inglesa 

United Utilities). 
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4. IASA (inicialmente una compañia de Monterrey, en coordinación con la inglesa 

Savern Trent). 

En un principio estas empresas operaron con un programa que abarcaria varias 

fases, actualizar el padrón de usuarios, digitalizar las redes e instalar medidores, 

después se precederla a comercializar el servicio mediante la medición del 

consumo, emisión de facturas y cobro a los consumidores y por último se 

procederia a eficientar el mantenimiento del sistema. Este programa se 

interrumpió en 1998 y actualmente no se ha podido cumplir. 

Es importante decir que la comercialización del agua mediante empresas privadas 

como: Bonafont, Evian, Electropura, Ciel, De los Angeles, entre otras y todas las 

refresqueras, no operan en el mismo esquema que las anteriores, ya que las 

primeras, comercializan el servicio de agua en un marco de concesiones, 

licitaciones y trabajo coordinado entre las empresas y el Gobierno del Distrito 

Federal y las segundas, también adquieren concesiones, pero éstas operan en 

esquemas de mercado, ya que comercializan el agua como producto. 

El precio de este tipo de agua varia de acuerdo a los costos de producción, que le 

permita competir en el mercado con las diferentes marcas, pero es un hecho que 

el cobro del servicio del agua que brinda el gobierno a la población y el precio del 

agua que venden las empresas privadas es abismal, es interesante saber qué 

pasarla si el servicio de agua que brinda el Gobierno del Distrito Federal se 

cobrara al precio de las empresas privadas, o si se dejara en manos d.e empresas 

privadas la gestión del agua, o sea liberalizar el cobro del agua, .la proporción de la 

población que podria pagar el agua estarla determinada por sus ingresos. y los 

problemas sociales que surgirlan a ralz de un cobro más alto pueden ser muchos. 
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Conclusiones 

En México la aplicación de tarifas del agua responde, principalmente, a la 

disponibilidad del agua, de tal forma que a mayor disponibilidad menor el 

precio y a menor disponibilidad mayor el precio. En la mayorla de las ciudades, 

el cobro del agua está muy por debajo del costo real, por razones de tipo 

político y social. También es importante analizar la cuestión de la conservación, 

ya que existen algunas ciudades que poseen una buena disponibilidad de 

agua, el cobro del servicio del agua es muy bajo y el consumo es muy grande, 

tal es el caso de las ciudades turisticas. La aplicación de tarifas debe tener 

como eje principal la conservación del agua, ya que se esta hablando de un 

recurso escaso y vital para la vida y medio de producción, que actualmente 

presenta grandes problemas de calidad y cantidad. 

Una de las ciudades en México que presenta problemas de abastecimiento es 

el Distrito Federal, debido entre otros al crecimiento de la población, el uso 

irracional del agua, las politicas deficientes, falta de una cultura del uso del 

agua, el mal estado del sistema hidráulico y la baja recaudación por concepto 

de pago de agua. Todas las anteriores tienen que ver principalmente con el 

nivel de ingresos y con la necesidad de una cultura del agua. 

En el Distrito Federal, existe una gran heterogeneidad en cuanto a las 

condiciones socioeconómicas de la población, cada delegación presenta 

caracterlsticas muy especificas, por tanto problemáticas muy distintas. unas de 

otras. Asl que de acuerdo a los ingresos promedio en. el. Dis!Íito' Federal, la 
. . .~ . . 

mayor parte de la población no puede acceder a todos los '.satisfactores 

básicos, así que mucho menos podrla asumir un incremento en las tarifas, tal 

vez esto explica en. parte la baja recaudación po_r conSE".pl() de. ~ago. de agua. 

Sin embargo existe una pequeña proporción de la población que pÓdrla pagar 
' . - '":«' . 

este incremento, esta población pertenece a las 4 delegaciones que tienen los 

más altos ingresos: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y 
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que en dos de estas Cuauhtémoc y miguel Hidalgo se hace el mayor consumo 

de agua en el Distrito Federal. 

Otro aspecto muy importante, es la calidad de los servicios hidráulicos que se 

ofrece en el Distrito Federal no toda la población tiene acceso a agua potable y 

drenaje. Esta población al no contar con la infraestructura realiza sus 

descargas a cielo abierto contaminando el acuífero, coincide con la población 

de las delegaciones que tienen menor cobertura y por otro lado, las asentadas 

en suelo de conservación principalmente al sur de la ciudad. En el norte de la 

entidad se presenta una problemática diferente, la calidad es deficiente y 

existen fallas en el sistema hidráulico, que hacen que el agua no llegue 

adecuadamente a su destino, pero también debido a la antigüedad de las 

tuberías existe la presencia de fugas. Asl que por un lado, se necesita hacer 

llegar el agua a la población no la tiene y por otro lado, mantener on buenas 

condiciones el sistema hidráulico de la ciudad. La manera de lograr lo anterior 

es sólo es posible con mayor presupuesto, el cual actualmente no es suficiente 

para cubrir el rezago. 

Por lo tanto, para poder mantener funcionando el sistema hidráulico se 

necesita mayor presupuesto, el cual se obtiene mediante el pago de derechos 

y la asignación presupuesta!. La opción que tiene el Gobierno del Distrito 

Federal es incrementar las tarifas, pero para incrementarlas se requiere que los 

ingresos de la población les permitan asumir el 'costo, º· buscar mecanismos' 

que incrementen el padrón de usuarios que pag~~ '€lilag~a~~rnedi~nt~. la 

cobertura de agua potable y drenaje en la ciudád, utiliza~ión ,de mecanismos 

económicos como descuentos, exenciones, condonacióii cl'e d~~cl~;. €lfo. 

Finalmente uno de los factores que tendria mayor incidencia en e(consi.JÍno,de 

agua es una cultura del esta, que vaya desde la formulación dEl una ley de 

utilización de agua en el Distrito Federal y en la República, la aplicación de un 

reglamento que sea del conocimiento de toda la población, la concientización 
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de la importancia del agua, no sólo con publicidad televisiva de risa sino 

mediante una campaña seria, la valoración ambiental del esta, desde. la 

infancia, la regulación de los productores de tecnologlas, artlculé:is y 

aditamentos consumidores de agua, una politica clara en el Distrito Federal 

para el uso del agua y la planeación que se base en el aspecto. ambiental~ De 
' . ' ' 

esta forma se garantizaría un uso racional del agua y su existencia én el largo 

plazo. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Después de haber hecho la evaluación de la situación actual del agua en el 

Distrito Federal, en cuanto a abastecimiento, calidad, cantidad, administración, 

marco legal y el cobro del servicio se puede concluir lo siguiente: 

1. Mientras el eje del crecimiento en el mundo sea la acumulación del capital y 

el incremento de la productividad, así estemos habland~.: deÍ ·sistem~ 
capitalista, comunista o cualquier otro sistema económico, la degradáción 

del medio ambiente continuará creciendo y el uso irracional de los recursos 

naturales será mayor. 

2. La idea es cambiar la concepción acerca de que el medio ambiente y los 

recursos naturales son infinitos, por tanto, la contaminación ·Y la 

degradación no son responsabilidad de nadie. Los gobiernos del mundo 

juegan un papel central en la conformación de una nueva ideologla, ya que 

mediante estos se pueden generar los mecanismos que modifiquen y 

generen toda una nueva cultura que coloque en el centro de la toma de 

decisiones al medio ambiente y los recursos naturales 

3. El agua, es un recurso estratégico para la permanencia de la vida en el 

planeta y el funcionamiento de la actividad económica, que a nivelm_undial 

presenta una crisis de disponibilidad. La mayor parte de las ciudades en el 

mundo, han ev~Í~ciorÍ~do>e~ se~tido opuesto. a· 1a dcitació~ de recursos 

naturales que ~~~e~n. ·•.siendo . a1ta~ente depr~d;;;ci~ri~. • ii~ é1 caso del 

agua, en much~s ~iJÍ:l~des. del ~undo .la demarÍd~ de e~t~ supera por 

mucho la. oferta; lo. que genera que siempre. se este•ell ta' búsqueda de 

nuevas fuente's'C:l!k:crÍÓtcigr~'s· que pé~mitan. el· reÚs6 del Úquicl~ .. 
' . . .. ; ·,,, .. ··'.:-:.·.·.·,·. 

4. En el Distrito Federal ~I a~~stecimiento del ~gL~ seh~ convertido en un 

gran reto que el gobierno tfene que enfrentar, debido a él deficiente estado 

del sistema hidráulico de la ciudad, que ha c:icasion~do que una gran 
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cantidad de agua se pierda por fugas y que la dotación por habitante sea 

insuficiente en algunas zonas, a consecuencia de esto la politica en materia 

de agua en el Distrito Federal es la búsqueda de nuevas fuentes que 

permitan completar la dotación, lo que representa grandes costos 

financieros, sociales y políticos. Lo . ideal serla procurar hacer un uso 

eficiente de las fuentes actuales y· apostar por la 'utilización · de agua 

residual. 

-. •. 

5. El diseño de un marco legal que pennita hacer un uso eficiente del agua es 

una cuestión muy Importante para la ciudad, ya que actualmente la 

legislación existente en materia de agua, no ha procurad'o·e'1 cuidado del 

agua y mucho menos ha incidido en la ·concientización· de los 

consumidores. 

6. El cobro por el servicio del agua en la ciudad, se encuentra muy por debajo 

de lo que le cuesta al Gobierno del Distrito Federal todo• el proceso de 

abastecimiento, es decir, desde la extracción hasta el desecho de aguas 

residuales, esto obedece a la politica de subsidio aplicada al agua .. La 

solución serla eliminar el subsidio e incrementar las tarifas al nivel que 

permita generar los recursos financieros suficientes, para que por. un lado, 

permita operar el sistema hidráulico eficientemente y por otro,. disminuk el 

consumo del liquido. Actualmente los ingresos de la mayor parte de la 

población no permiten cubrir ni las necesidades más ·básicas, · mucho 

menos, asumir un incremento en las tarifas del servicio. del. ~gu~ .. 

7. El agua al considerarse como un bien. libre, ··en .. la.• conformación de· la 

canasta básica, no se incluye el serviciode ¡;¡gu¡¡,potable, ¡;iún cuando este 

es indispensable para el desarrollo de(las activida
0

des de la població~. Un 

incremento en el cobro del ·servido ·ti~ne grandes implicaciones no sÓlo 

económicas, sino también polltica~. socia le~ y ambientales. La cue~tión 
politica ha sido un factor que ha .influido en la aplicación de. un incremento 
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en las tarifas del servicio del agua. El aumento en el cobro del servicio en la 

población del Distrito Federal se reflejarla en la disminución de su poder 

adquisitivo. Por tanto, un incremento requiere necesariamente la revisión 

de la politica salarial. Actualmente en la ciudad, la polltica de salarios bajo 

control, es depredadora del medio ambiente. 

8. La planeación de la ciudad deberla corresponder a la disponibilidad de 

recursos naturales que posee, ya que actualmente el crecimiento 

desordenado de la ciudad y el deterioro ambiental son factores que afectan 

la funcionalidad de las ciudades. La cuestión de la conservación y uso 

eficiente del agua no es prioridad para el Gobierno del Distrito Federal. 
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