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exi nes 5 bel ges ion d a ua 
en Mexico: el caso de a cu ca 

En el articulo se exploran algunospun lOS cia,'C de la gestron de 
:':511;15en Mexico, seelabora una sen ede propucstasJ st: comenlan 
los /15i'CCiO S pm,~resI 5tas de las i?xpene ncr.as nuis «uaniatdas en 
la conseruacion del ui tal liqui do. A pcsar de que en el pals se 
cuenta con leyes qUi? regular: el 1450 deeste rccurso J LOn un plan 
hidraulico nacional, en losbechos carcccnios de una politica de 
aguasejiciente, como lo m uestra la sttuacton edina de nucstras 
prmct pales cuencas. 

In t roduccion 

Los Est.idos nacionales han ido perd ic rido el co nt ro l que 
ejercian so bre las p rincipales p ala nc.is del desarroll o eco
nornico y soc io am biental. Ese ha sido el impact o mas 
relevante del nuevo o rden economi co intcr nacional. A la 
n ueva fo rma de Iuncionamicnto soc ia] de fin es del siglo 
x x y prin cipi os del XXI, co noc ida com o glo bal izac i6n , le 
es cara cterist ica la primada de los cr iierios de coste-bene
ficio so bre las co nsideracic nes socioamb ien t ales . Estas 
ult irnas han sido relegadas ,1 un sq:;un clo pL1J10 ante cl 
deb ilita m iento de los m eca nisrn os de gestion public,i. Los 
gobie rnos son m as debi lcs de bido ,1 L1S t ran sfo rrnacio 
nes insti t uc io na les que p retendc n Iacilit ar los llujos Ii
nan cie ros y co merc iales t rasn acionales den t ro de lo s 
paises. 
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In th isarticle lee)' issues ojtb« water management are explored, 
a senes ofproposals are elaborated and the progrcwt aspectsof 
the most advanced espcnences in the preservat ion of the vaal 
flu Id are presc.ued. 

POl' ot ro lad o, ,11 Est ado n .icio nal t am bien 10 ha de
bilit ado el activisrno so cial provernen te de co m un idades 
de regiones q ue sulren el impacto de este modelo de desa
rrollo . En to clo elmundo prolileran los m ov imien tos de 
reivindicacion de derech os de los p ueb lo s pa ra op tar p Ol' 

el m odele de desarro llo que mas les conviene, par los pa
trones de producci o ri y co ns ume que les garam icen L, 
su pervivencia . Manuel C aste lls cons ide ra que el prin cipal 
ret o de la socicdad con tem po r.inea es rc con ciliar estas 
dos grandes tendencias . En resumen , 10 .'> Estados mod ernos 
se debaten ent re tin a d oble presio n: una "de arriba lucia 
abajo " con el deb il it.im ien to de las funciones reguladoras 
del Estado a causa de co m p ro m ises inte rnacion ales adqui 
ridos en su est rategia ante 1J globaliza ci6n y otra "de aba jo 
ha cia arriba ", con la lucha de los ciud adanos pOl' su 
derech o ,1 la au tode terrn in ac ion (Castells, 1996: 590) . 
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El problema de la .id rn inis tracion del agua en Mexico 

representa un bu en cjern plo de esta hipotesis. 

De arriba hacia abajo: la ero siou de la capacidad 
rectora del E. tad o mexicano en 1.1 adrnini stracion 
del .If!1J;l causada (" r fUc n'.:1S cxternas 

A u nque el pals cuen ta co n leyes que regulan el uso del 
rec u rso hidri co ' y COIl un Plan Hidraulico N ac io na l, en 
la practi ca se ca recc de una p olitica na cional de agu,ISefi
ciente y de la coherencia lcgislativa que co ns ide re al agua 
como un bien estra te gico para el desarroll o nacional . La 
situac ion crit ica en qu e se encue ntran las principales cuen
cas del pais es lam ejor prueba de tal care nc ia. EI secretario 
de M edi o A m bien te y Recu rsos Naturales (Semarn.u), 

V ictor Lichtinger, declare que de co nt in ua r la t endeneia 
a la degradacion de las aguas n .icionales "la mitad de la 
poblacion se quedara pract icarnentc sin .lglld" .2 

U na de Las principales caUS,IS de est a situ ac ion es el 
vacio legal que existe en cu arn o al co n tro l del imp .icto 
ambiental del uso del dgu a. Li legisbe ion vigeme permite 
la impunidad en 1<1 m ay o ri» de los crim eri es arnbient.iles 
pues faculta a las inst ancia s fede ral es pdra el co nt ro l 
ambi ental pero no lcs proporcio n.i recursos su fic ientes 
para qu e rea liee n est a t.IrC1. Po r otro lado , limita la co m 
petencia de las in sta nci.is es tat.ilcs y rnunicipales en los 
asp ectos de con tro l, m oru torco y sancion . EI caso de la 
cu enc a Lerma-Ch.rp.il.i-Santi ago es u n claro ejempl o de 
est a probl emati ca. Segt1l1 decbracion de Edu.1rdo Gon
za lez H ernandez, t iluLIr de L1 Direccicm G eneral de N or
m :tti vidad de b SeCrela rl.1 del Medio A m biente y D e
sa n-olio Sustc nt,lb le de J"l lsco , "Lt ~ autor idades fed eral es 
n i hacen ni dej:ul b.lCCT l a~ COS,1S en 111 .1teri .1 arn bienu l" 
(Mural, 4 de enero de 2002) . Las cOnl radiccion cs ell la 
asign acion de res pollS.1bilidades qu e co nt iene Ia ley no 
permiten qu e los tres nivcles de go bierno anlIen en la 
preven cion de cr lmenes con tra b ecologia ni en su cas

tlgo. 
Aunque las aguas so n de ju risd icc io n federal segtm la 

Co nstitucion m exi cana, los gobiern os estata les regulan 
el uso del recurso hldrico, fun cion que n o les corres
ponde. T al es el caso de la cue nc a Lerma-Chapab-San
t iago , donde el debate so bre la asignac io n del recurso a 

10 largo de 1.1 misma se da a traves de dec1 araciones del 

gobern ado r de Guanajuato. 1 Las om isio nes recurrentes 
de las autoridad es fede rales en la aplicacion de la Ley 

Nacional de A gu as, en p articula r la imposibilichd de re 

gu lar la di st ribucion del liquido en 1a cuenca , so n una 

prueba de las lunitaciones del marco normative vigent e. 
5i bien co nt rad iccio nes co mo 1.1 an te rior han perrni

tido pOl' decadas el usa irracional del recu rso, la p ro
blernati ca se h.i agudizado po r el ec t.o de los impulses 
fina n ciero s y co rn erciales t ran snacionales que caract e
rizan Ia inserc ion de nuest ro pai s en lo s procesos de inte
gracio n hemisfer ica . La reestruci.uracion de 1.1 econornia 
nacional para adaptarse a los p rocesos de b globalizac ic')l1, 
en particular la in corpo racion de M ex ico .11 T rat ado de 
Libre Cornercio de A merica del None , h a ocasio nado el 
esta ncarn iento de 1a produ ccion ag ricola t ra di cional y eI 
crec irnien to de los p rodu ct os no t radi cionales, qu e so n 
lo s que sosu ene n 1a agricu ltura de ex po r tacio ri ya qu e 
generan el 50 por ciento I de las exportacio nes del sector. 

La cue n ca Lerrna-Chapala-Santi ago es cla r o ejern plo 
de qu e se h a cfcct uado un cam bio signi ficltivo en el pa
tron de cult ivo y de los usos del agua a ra iz de La .1pertur ,1 
co me rcial. En cste co nte xte, Ia p ro duccion de Iresa a 10 
largo de Ia cu enca ad q uie re pa rticular irnpo rt.in cia po r 
10 que significa en la rees t ruct urac io n de l sector agr lcob, 

Ienorncno caract eristi co de M exi co y OlWSp.iises 1aUl1O 
arne ricanos que m erece Ul1 an alisis es pecial ;' 

Segu n el Insti uu.o de Invest igaci ones Eco n 6111i(,lS de 
la UNAM, "E n los ultimos ,1110'; las export.ac iones de Iresas 
frescos mexican. is, que rep rescntan 64. 2% del total de la 
h onaliza vendida .11 ex ter ior, han venido in cr cme ntando 
su pa rticipacion en las cx po rt.niones 'Igrica hs. E n 1996 
Iageneracio n de divi sas de esa h ortaliz .l ft presem o 1.G7% 
del to t al de expo rt.lc iones de la di visifm ,' gr lcola y de 
silvicu ltura contr<1 1.3% el an a p revia ".' 

EI im pdeto del cambio est r ucrur.ll en 1.1 'Igricultu ra 
ocas io nado po r h aperWfa comercial - 1.1 p rol iferacion de 
las ex po rt<lc ianes no tr'.ld icionales-lLl sido .ll11pliame nte 
estu di,ldo y ~e re fie re a 1.1 perdida de Ll soberanla alimen 
taria , la concent racion del capi tal y ('I poder polit ico en 
em presas ("x tra njcr,ls, aSI co mo a]a degradacion ambiental 
(Barkin , 1991 : 183; Gram m o nt el al. , 1999: 377). 

SegLll1 cst ima ciones de J ose Luis Seefoo , de El Colegio 
de M ich oadn, pa ra cosechar un a hecdlrea de fresa de 
exportacion - q ue produce de 30 a 40 tOn elJ das de fr uta 
aproxim.ld amente7

- se uti!izan entre 40 y 60 mill ones 
de lin-os de agua . ~ Sin embargo, el p<lgO de los de rec hos 

pOl'el usn <lgrlcoLI del agu:t oscila en tre 40 y 200 dola res 
est adou n idenses dep endiendo de la fuente (supe rficial 0 

po:z.o). 'J El preeio de la fresa de expo l't.1c ion es de 110 
pesos Ja cest a de cinco kil ogramos.!O 
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La [alt a de integracion del m arc o n ormative nacio nal, 
la carenc ia de siste mas de co ntrol eficientes y lavoracidad 
de las em presas agdcolas transn acionales q ue control .in 
la p roduccion para la exportacion h a acele rado la dep re
dacion del recurso en los ul t im os afios. Lo s hajo s costas 
del agua y su deficiente adm inist rac io n se han co nvcrt ido 
en un fo rmid ah le subsidio a leI ex po rtacion agrlco1,l. 

En resumen , b [a lta de una po litica nacioual de ,lgU,IS 
se cxpresa en la carencia de program ,ls imegra les qu e 
garanlicen el uso rac io na l del recurso . Aunque una de 
las atribuciones de IaCornis ion Nacic n .il del Ag U,l (C:-!A) 
es "Pro poner aJ Ej ecutivo Federal la Politics h idd.ulic.1 
del pais", en los hechos no ex iste un plan na cio rial que 
garant ice su salvagua rda . 

La po lit ica na cional de aguas se ha limit ada a ]a des

cent ra lizacio n de algul1as de las funcianes de la eNA, 10 
que ha traido mayo res co m plicacio nes p orque no se bas.i 

en un marco n ormative co he re rite que garanticc una 
estrategia sus te n ta ble de exp lo t acion . 

La sit uac io n act ual de la adrninist ra cion del aglu 
consti t uye , como ot ros asuntos naciori ales, una m czcla 
de tradieiones in o peran tes, re trasos adrru n istr.it ivos y 
legales, o po r tu n idades mal ente ndidas, vac ios en 1,1 ges
tion y ma s recientemerite ab uses irasna cionalcs . 

De abajo ha ia arriba : cl in . rcmcnt o de la presion 
de grupns ciudadanos por lograr rna 'or control 
~II la gesti.ln del agll:t 

El aume n to del activismo social a 10 la rgo de las cue ncas 
hid rologicas del palS, la organ izacio n ciudada na en tom o 
a la recuperacion de lagos y rios, da cue n ld de 1J re,1Ccifm 
comunitaria en defen sa de su calidad de vida. En la cu en Cl 
Lerma-Chapala-Santi ago prolifcr an los grupos en pro de 
la conservacio n dellago quc p resionan a las d iversas ins 
t ancias gubemamen t,Lles para que bus que n su resca te . 
Inicialm ente se observa el au menco de gru pos amhien
talistas como la Fundacion de la C ue nca Lerm'I-Chapala
Santia go , la R ed Todos por C ha pa la y la Coalici,)n por 
eI Lago de C hapala, que co ncentran sus ace io nes (,ll L~ 

batalla por 1a recupera cion del em balsc. M as ree iel1lc
ment e, e1 m ovimiento se ha diversificad o aJ in cluir gm pos 
ciudadanos de diver sa Indole , incorporando imelect uales, 

activ istas soc iJles , agru pacio nes gre m iales y de univer

sicarios, pescadores y amas de casa a 10 largo de la cue nca . 
Tad os ellos 1u n in cr ementad o sus acc io nes en la m ed id" 
en que se han visto afec t ados por las decisio nes o ficiales 
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que per judican la explo tacion racional del recurs o, El gra
do d e beli geranci a d e es t as agru pac io nes au rne n t a 
p roporcionalm en te en relacion co n el deterioro de b 
cue nca . 

L1 ~csli611 de l agua ell lex i o 

La lLu nada "cultura del in curnp lim iento de la legislacion" 
no e~ 1,1 caus a fun damental de la crisis en 1.1 gcstio n del 
recurso h idrtco . La frase "la Ley se acat a pero no se cum 
p te" no reside en el in consciente soc ial l.u. in oam cricano , 
sino en la h lta de co he re nc ia ent re b realidad y b legisla
cio n v igent.e. La falt a de co rigrucncia entre e1 diseurso 
"am bie nta list a" de las instancias responsahles de admi
n istrar el agua y b realid,id de su gest icm, los nivel cs de 

corru pc ion, ineficiencia 0 sim p le Llha de .idm inist racion , 
prod uce n una act it ud de protests ent re la poblacion que 
se traduce en una cult ura del incum plim iento y el des pil
Farro, todo ello agra vado por la [alta de espacios reales de 
part icipac io n ciu dada na en los p ro cesos de gestio n. 

La lim itacio ri fundamental del instrumental legal
adrn in ist rut ivo de la gestio n del agua en M exi co se deh e 

a 13 inapropiada distribuciori de las co rn pe tencias entre 
los diversos niveles de org an izacio ri soc ial. La coo rdi
na cion de acciones de planeacion, ad rn in istrac ion, super
visio n y sanc io n son cows rese rv .idos a las autoridad es 
municipaJes . A un cuando 1.1 mas rec iente legislacion 
so hre la m at eria co n tern p la la instau racio n de co nse jos, 
co m isiones y co mites t ecnicos, .lsi co mo los rcg lamentos 
para su desernpefio, en la pr .icti ca 1J intervencion ciuda
dana no exisce po rqu e en b no rmacividad no se establecen 
m ecanismos que apoyen b parlicipacion in de pe nd iente . 
Las decisiones so n t omadas par los rc p rese ntances guber 
namentales y los usuari os m,ls inl1uyentes, co mo se des
prende de las .letas de ses io nes de los c uerpos nornutivos 
m en cionados. 

En la refo rma al ,1rtlc u lo '] j 5 de 1,1 COlls t it ucion 

P olltic.l de los Estados U n idos Mex icanos so lo se fac ulta 
a los municipios p ara "gestio nar lo s servicios y no faculta 
pJra legisla r sobre estOs" (Gonzdlez y M once la ngo, 1999: 
600). La ley y sus rd o nnas n o Ie propo rcionan al muni
cipio herramientas para gesrio nar eldesarrollo suste ntable 
del rec urso ya qu e su accio nar se circu nsc ribc a admi nis
trar el servicio publico de "agua p otahlc, drenaje, a1canta
riHado, crat amien to y disp osicion de sus aguas resid uales 
(C o ns t it uc io n, artIcu lo 116, f. III, in ciso a)" y a participar 
en b pLmeacion del reordenamiento rerrito ri.lI en coordi 
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n acion co n las au toridad es estata les y federales. Queda 
claro que las co m u nidades representadas por el municipio 
tienen pocas posibilidades de realizer la gesti on del re
curso . 

Pe r su parte, a los est ados les co rrespo nde "la regula
cio n del aprovech am iento sustentable y L1 prevericion y 
co ntro l de la co nt arn inacio n de las agu ,ls de jurisdiccion 
estatal asi com o de las aguas nacionales qu e ti en en asig
nadas" (Ley General de Equilibrio Ecol ogi co y Prot ec
cion al Arn biente , LGE EPA, articulo 7, f. VII[) . 

Son Iacu ltades de las in stancias federales "[a regulacion 
del aprovech ami ento sus ten table, proieccion y L1 p reserva
cion de... las aguas nacionales" (LGEEPA, articu lo 5, f. XI). 

Si conside ram os qu e 1) segllJ1 la legislacion las aguas 
na cionales, 0 propiedad de [a na cion , so n "las aguas de 
los mares rerritoriales, en 1a extension y terminos que fije 
e! derecho in ternacion al, las aguas marinas inte riores, las 
de las lagunas y este ro s qu e se co m u n ique n pennanente
mente a in term itcn tem cn te co n el m ar, las de los lagos 
interi ores de forrnacion natu ral qu e esten ligados di recta
me nte a co rrie ntes co nst antes, las de los rios y sus alluen
tes direct os 0 indirectos desdc el punta del caucc en que 
se ini cien las primeras aglus permanentes, interinitentes 
a to rrenciales h asta su desernbocadura en el111M" (Jrtlc ulo 
27 de la Con stituc io n , p arralo 4°) , y 2) qu e la rotalidad 
de las cuencas hidrol ogicas de im po rtancia na cicna] co 
rresp onden a esta defin icion, la conclusion es o bvia: ex iste 
un cla ro desequilib rio en las posib ilidades de gestio n de 
cue ncas entre las atribuciones de la federacion y las pro
pias de las co m unidades locales, represen tadas po r la legis
lacio n municip al. Est o provo c<) que las in stancias est ata
les no in tervengan directamente en conflicros de Jgua s "de 
jurisdiccion federal" y q ue los rnunicipios n o ten~ an las 
at ribucio ne s legales pa ra p rot eger sus cuencas. Po r ot ro 
lado, la misl11a sit uacio n prOVOC,l que las insta ne ias fe
derales reaccione n can lentitud an te las demandas esta
tal es y munic ip ales. En otras palabras, un,t legislacio n 
esrat ica se aplica a un recu rso d inamico co mo el co rrer 
del agu a. 

La CNA es la instan cia p or m edi a de la cual el go bierno 
federal desar w lla las ta reas mas importantes de gesti on 
y administracion del rec ursa hldrico . El anlculo noven O 
de Ia Ley de A guas Nacionales (LAN) esta bleee q ue la 
CNA es la encargada de Ia vigilancia y el cum plim ien to de 
1a ley, de in te rpretar1 a p ara los efeeros ad m in istra tivo s y 
"ejerce r los acto s de autoridad en la materia qu e no e stt~n 

reservados al Ejecutivo Fed eral". 

Sin em bargo, el asp ecto dete rrn inante de la asim etria 
legal en el sistem a mexi can o de gest io n del a~u a co ns isie 
en que la CNA pu ede "e jerce r las at r ibucio nes fisca1es en 
m ate ria de adrmnistracion, determin acion, liquidacio n , 
co bro , recaudacio n y Iiscalizacion de las contribucion es 
y .iprov ecliami entos q ue se le destinen ..." (LAN , articulo 
9, f. XIII). Por 10 an te rior, b CNA con tro Ia las recaudacio 
nes m onetari.is de m aner a ccnt ra lizada. EI estado cr itico 
de la mayor part e de las ClWnCJS hidro logicas del pais 
co nst it uye UlU mues tra de la in eficien cia de esta logica 
(Aguibr Zinser, 1999) . E I co bra cen tra lizado par el SLt

minist ro de agua y las licen cias de explotacion, y 10 rt'
ferente a la au toridad en dist ribucion del recurso y el rno
nn o reo de la normatividad han gen erado vicios Lid
mente reco nocibles en b hisro ria adm inist rativa recien tc 
del pais . 

Par desgracia la rcciente esrrategia de descentraliz,i
cion de la gestio n de l agua n o parece dirigida a di sminuir 
las asime t rias ex istentes ni a la so luc ion del problema de 
una delimitacion 111,1S adecuada de las co rn petenc ias . La 
ap robacion de 13 lcyes esrat ales y la in stau racio ri de 
org.in ismos de regu l.icio n del rccurso hidr ico ,t este ni vel 
n o co nstit uy en un siste m a ar rnonico federal. En los he
chos la distri bucion de los puest os adrninist rati vos ha 
sid o in terpretada co mo reparto de posiciones de poder, 
co mo sucede en el estado de Jalisco , donde el respo nsa ble 
de la adrninistracion de l agua es un per sonaje politi co 
prom in eute del Pa rtido Revolucionario In sti tucional , hoy 
en la o posicio ri. 

Par o tra parte, el Congre so del Estado de Ja lisco h a 
co m p licado au n m,15 las casas .11derogar los reglam entos 
muni cipales en m ater ia de medi c am bien te sin h .ib er 
promovido antes un a llu eV,l normatividad . El resulta do 
hJ sido b ex istenc ia de V,tC los legales de consecuenc ias 
allil de sconocidas. 

La rein~eni eria del andamiaje legal-admi nistrat ivo en 
m at eri" de recu rsos hldri cos es una prioridad na cional. 
La nu ev a legi sla ci on deb e ra derivar se de una v isio n 
de Est ad o de este r ecurso que c onsidere la p osibi1 id ad 
de lograr una armonla de inter eses es trate gico s entre los 
diversos usu arios del agua y qu e fav orezca la co nse r
vacio n del rec urso, mas que la so breexplo tacio n. Para 
ello se n ecesita una p ol1ri ca de Est ad o que reasigne 
facu ltade s administrat ivas y de gesri on al municipio , el 
esta do y la federacion para gene rar las sinergias qu e 
requiere u n desarrollo armo ni co de las cn en CaS hidro
logicas. 
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Perlas brasileiras 

Trad icionalmente los p rogramas de desarrollo nacional 
de Mexico han sido co piados de pa ises desarrollados muy 
diferentes del nuestro p o r sus caracte rist icas soc iales, po
[it icas y am bien tales. Por e llo en la mayo ria de los cases 
su aplicacio n n o h a sido eficaz. Lo s m exi canos no h emos 
sido capaces de ap render de experiencias exito sas ap licadas 
en sociedades m as p arecid as a la nuest ra , como la de 
Brasil. 

La Ley de Ag ua s de Brasil es una de las mas avanzadas 
en 1a materi a y propo rcio na lineamien to s gen er ales que 
podrian ay udar a destrabar alg u nos de los nudos legales 
y administ rativos de nuest ro siste m a de gest io n del dgUd 
en la crisis actual. Au nque en el papel algu nos de los 
principios co inciden co n la legislacion m exicana , en Brasil 
parecen estar funcionan do. (Po r que en Brasil es efectiva 
la legislaci6n y en Mexico no ?, (en Brasil hay m en os co 
rrupcio n 0 las leyes estan m ejor e laboradas? 

Los brasilefios cuerit an con una m ejor parucipaci on 
ciudada na una vez que eI go bierno h a dejado de ser "juez 
y pa n e", se ha desa rro lla do un ver da de ro Plan Nacio nal 

de A gu as y se han podido delimitar de nuevo las co m 
peten cias de gesti 6 n de aguas. Com en temos algunas de 
sus caracte rist icas m as relevantes: 

1. La nueva Ley de A guas de Brasil deterrnina dos 
tipos de "do m in ies" del agu ,l: 1) el dominio de Ia union , 
que co ns iste en co ns ide rar qut tod os los ri os 0 lagos qu e 
fln yen a traves de m as de un a ent idad fed erad a, 0 que 
sirvan de Fronter a ent re entidades, 0 fro nte ra ent re el te
rritorio brasilefio y un pais vecino so n o bjeto de adminis
[racion federal, y 2) eI dominio de los est ados, que ti ene 
com o objeto de su ad m ini st racio n las aguas su pe rf iciales 
y su bter raneas, a11uente s, reservas 0 escu r rim ienws. 

E n la practica los est ados b rasilen os adm in ist ran el 
ag ua que se encue nlra dentro de sus fronteras. E st a 
definicion o bliga a ver el p roceso co mo un to do, ya que 
co nsidera la unidad de las agu as en su cicio com p le tO. Es 
impon an te senala r que 1a ley brasilena conside ra que so n 
responsa-bilidad de las enr idades fede rativas in cluso las 
aguas que se encue nt ran en las co rr ientes su bter raneas y 
las areas de recar ga . 

2. En 199 7 fu e ap ro ba d a la Ley de O rgan izacio n 
Adm in ist rativa para el sec tOr de recursos hldricos de Bra
sil; "se trata de un a Ley aClual <w an zada e importante 
para el o rde n amiento territorial.. . ca racte rizada p or una 
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descen tralizacio n de acc io nes co nt ra una co ncent racio n 
del poder". Asi, la ley brasilefia per mite las accioncs de 
gest io n ,1 10 largo de las cue ncas . 

3. O tro elem en to im port .in te de l.i Ley de A guas de 
Brasil es la gest i6 n integr al. La cuenca hidrogLif jc l se 
consid era co m o una unidad de plan e.icion asoc iada a Id 
cuen ca hid rcgeol ogica . A dilerencia de b leo ria de plane.i
c ion de los afio s sese n ta, el n u evo co ncepto co ns ide rs J. 

1.1 cuenc a hidrogr afica n o co mo en tidad de exp lota cio n, 
sino como unidad y elem enro que define el per irn etro 
del ar ea po r desarrollar. C a n csto se busca det errnin ar 
las capacidades y la demanda del llq u ido . En ot ras pala
bras, este nuevo co ncepro de plane ac io n responde a una 
visio n suste nta ble del desarrollo y no co nsidera .11 aguJ. 
com o un input para 1.1 p ro duccio n . 

4 . O rro principio irnport ante de la legislacion brasi
lena es el reco nocim ien to de lo s usos m ultiples del agu,l, 
Con est e principio se evi ta la h ege mon la de un sector 
usuario so b re los dern.is. 

5. O t ras principios importances de la legislaci on ca
rio ca se ex presan en : 1) el reconoc imiento del agua co mo 
un bien Iinito y vulner abl e; 2) el reconocimiento del valo r 
eco n6 m ico y est ra te gico del agua, y 3) el prin cipi o de 1J. 
gest io n descentralizada y participati va. La filosof b de tras 
de este ultimo principi o es que "to do 10 q ue pucd a ser 
resu elto en niveles jer.irquicos inleri o res de go bie rn o no 
se ra resu elto por lo s ni vclcs m.is altos". C o n la gest io n 
participat ive se t rata de impu lsar un proceso que perrnita 
a los usu arie s 0 la sociedad civ i1 coriju nt ada en o rgan iza
cione s no gu be rn amentales y ot ras formas influir en el 
pro ceso de rorna de decisiones. 

La inclusion efeet iva -no solo en eldi scurso- de esros 
eleme mos en la legislacio n lll exi cana podria ay uda r a 
destrabar los cuello s de botelb en 1<1 gest ion y adm in is
t raci on del agua en el p alS. Espercmos que est as ade cua
cio nes n o llegu en demasiad o tarde. 

N o t:t5 

I euer- po normativo del ,lgua: 1) Municip .-lI: Ley O rgilnica de 
los Servicios de Agua Pot able y Alcanta rillado de 1.1 Ciudad 
de G uadalajara, Ley para el Sistema Interm unicipal de los 
Serv icios de Agu a Pot able y Alc anrarillad o de Ia Zona 
Metropolit anJ. 2) Estatal: Reglamento de la Ley Estatal de 
Agua, Ley del AguJ. para el EstJ.do de Jalisco y sus Mu
nicipios, Ley para e1 A bastcc imient o de Agu a Potable y 
Alcant J rill.1do en el Media Rural, Lev de los Servicios de 
Aglla Potable y Alcant.1 rilLldo en el 'Estado de Jalisco. 3) 
Federal: Ley de Aguas Nacion.1 les, Ley General de Biencs 
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N acion.iles, Ley G ener.IJ del Equilibr io Ecolo gico y Protec
cion at Arn bien te, Reglameri to p.Ira la Preve nci o n y Con
[t'OJ de Ia Coritam in acion de Agu.Is, Ley Federal de M et ro
10gb y Normalizac iori , Ley G enera l de Asent .im ientos 
Hurn anos. 

1 Segun este ar ticulo, "las p rin cipa les fuent es de agua potable 
del pais ya die ro n d e si [ya q ue] los pr incipales rios, lago s, 
lagunas y cue ncas de M exico estan co ntarni nados 0 en rie sgo 
de seca rse", A dem is, "78% de las ,1guas rcsid uales y 85% de 
las in dustriales se vierten en los cue rp os de aglla naturales , 111 
recib ir tra ta m ien to algu no; ell I.IS redcs rn unicip.iles se (ug .I 
50% del aglla; 55% d e! r iego agricold se pi erd e pa r eVdpo
racion e infiltr acio n , y 15% de lo s acu iferos estan cas i sccos" 
(Mo nge, 200 1). 

) "Guariaju at o n o en l. reg.Ir,l ,lgU,1 a C h.ip .ila" , Ef Infon nador, 
31 de agostO de 200l. 

, "Tras el TLC Mexico paso .I se r im po r t.ido r de granos d e los 
I:E. UU" , La [ornada, 29 de mayo de 2000; Jim Rosern b um, 
"Los mo no po lie s estadoun idenses so n lo s respo nsa bles del 
em pob rec imiento de las obre ros dgrk olas y los campesinos 
m exicanos'' , El Campeon de los Obreros , 30 de septie rnbre 
de 200 l. 

,� "Recientemente, el crec imie nro dgrlco la m as not o rio en 
Ameri ca Latina 10 ha expe rirnen tado el sec to r d e cu ltivos 
de alto valo r CO mo 10 so n las flo res, las h ut as t rescas y/o 
procesadas (en pa rt icular el mango, el m elon, la pifia, el 
maracuya, la [resa y la mora) y los vegetales (com o eJ brocoli, 
la arvej a ch in a, lo s espa rragos , los ca labacines rnin iatu r.i y 
las alcach ofas)". Lo ri A n n T h rupp, "Cult ivos nuevas, d ilc
mas viejo s: oportu nidades y retos en 1,1 ,1groexponac io n no 
t radicio nal d e Lau no am eri ca", VII Encuen tro In ter nacio nal 
de la Red In ter uac io na l de M eiodologia de Investig.icio n de 
Sistemas de Produccio n, encuentro vi rtual co nsul t.ido el 28 
de [cbrero de 2002 en http ://www.r im isp.c1/publi cacio nes/ 
eiect ron icas/ encuentro /'enc uen tro.hunl 

6 Boletin Electronu:o 1II"C-U NI\M, abril de 1997 , seccio n Co me r
cio Exter ior: hup:!/ www.iiec.unarn .mx/Boleu n_elecrron ico / 
1997 / v3 04/ secexI..html. comex 

7 Info rmacio n tecni ca so bre eI cu lt ivo de fresa , Inst it lltO NoKio
nal de Tec nologl.l Agro pe cllMia de A rgentin a: h tTp://w\v vi . 

inta.gov.,u /fruti lla /indice_ l .hun, co nsul tad a el lO de enero 
2002 . 

, Ibidem. 
~ "Las cuotas qu e se cobrun por se rv ic io de r iego osci lan entre 

las 40 5) EL.uu./hal afio en sistemas servi dos po r ,1gU,1~ su per
[iciales por gravcda d y entre 150 y 200 s H .uu./h,l!'lJl o 
para los serv idos a part ir de agu,1s p roceden tes de pow, co ns i
deran do IdS ta r ilas electricas subsidiadas, que usualrn ent e 
p :lg,1n los usuaries. En cuan to a la op eracion y mantenimie n
to de los sistem as de riego se estima qu e so n un 30 p or 
ciento superiores a L1' cit ad.is cuotas" . /lQ L: :\~'rAT , FAD, Repor
ie so bre M exi co : http r/ I w w w.h o .o rg/ waicen t/fao in fol 
'1g ricu! thglhglw/'lquasuclMex ico / mexi .h un consultada el 
10 d e enero de 2002 . 
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