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Introducción

El crecimiento poblacional en México está generando grandes pre o-
cupaciones como la de sat i s facer demandas de alimentación y otras
actividades para el desarro l l o. Una de las bases que sustentan el de-
s a rrollo son los recursos naturales como el suelo, ag u a , bosque y, e n
g e n e r a l , la biodiversidad que la compone. De su buen manejo y uso
ap ropiado dependen la calidad ambiental y el bienestar presente y
f u t u ro de los hombres que aquí vivimos.

En los últimos años en la región noroeste de México, por ejem-
p l o, se han acrecentado situaciones graves de sobreexplotación y
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contaminación de los recursos hídricos que ya se venían observan-
do desde el inicio de la década de los cincuenta, principalmente
en la franja costera-pacífico donde se asientan los grandes distri t o s
de riego de esta re g i ó n ( L e ó n ,1 9 9 6 ) .Además de los crecientes pro-
cesos de degradación de este vital líquido y otros recursos nat u r a l e s ,
se han generando otras graves consecuencias como la pobreza en las
zonas rurales y serios pro blemas socioecológicos. La necesidad de
lograr una integración en el manejo y utilización de los recursos co-
mo de definir un enfoque a nivel físico de intervención y fo rmas or-
ganizadas y concensadas para operativizar el manejo, en part i c u l a r
de los recursos hídri c o s , han sido algunas de las principales pro-
puestas y retos a lograr en el México contemporáneo.

Desde finales de 1994, la institución gubernamental competente
y rectora en México, la Comisión Nacional del A g u a , ha re t o m ado al-
gunas bases y principios de la historia de la gestión de los re c u r s o s
h í d ricos del pasado de A m é rica y Euro p a,1 para implementar un en-
foque metodológico global con un esquema re l at i vamente nove d o-
so de análisis y operación, con el objeto de llevar a cabo en fo rm a
más efe c t i va el manejo integrado de los recursos hídri c o s , esto es, a

t r avés del manejo integral de cuencas.2

1 Los antecedentes más importantes en los cuales se inspiró la planificación re-
gional latinoamericana en sus orígenes, se encuentran en la concepción de desarro-
llo integrado por cuencas hidrográficas aplicada desde 1933, por la Tennessee Valley
Authority (TVA) en los EUA, así como también en las instituciones e instrumentos apli-
cados en Italia con el propósito de promover el desarrollo del Mezzogiorno italiano
y, en etapas posteriores, por la influencia observada por las políticas, criterios e ins-
trumentos de la “Town and Country Planning”británica y de la experiencia francesa
del “Amenagement du Territorie” que hacia 1955 ya se había transformado en un
asunto de gobierno. (Boisier, 1993:23).

2 Las estrategias de modernización del subsector agua en México que se imple-
mentan en la actualidad, se encuentran plasmadas en el Programa Hidráulico 1995-
2 0 0 0 , donde se definen las tres grandes ve rtientes de actuación institucional al re s p e c-
t o : d e s c e n t r a l i z a c i ó n , desconcentración y participación social en la planeación. Las lí-
neas de acción de estos tres ámbitos se traducen en el establecimiento de los denomi-
nados Consejos de Cuenca, contemplados en la Ley de Aguas Nacionales (1992) y su
Reglamento (1994). En estos Consejos de Cuenca, están llamados a participar las ins-
tancias del gobierno fe d e r a l , e s t atal y municipal conjuntamente con los usuarios del
agua a través de sus re p re s e n t a n t e s , con el objeto de definir en fo rma concertada los
p rogramas y acciones a realizar en el ámbito de los actores involucrados en el cort o, m e-
diano y largo plazo.
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En el presente documento, se abordan en términos descri p t i vo s
y analíticos los principales conceptos en la gestión de los re c u r s o s
h í d ricos a nivel de cuenca hidro g r á fi c a , a partir de retomar la visión
d i fe renciada de va rios autore s , y orientando el análisis hacia la de-
finición del “ nu evo ” e n foque global del manejo de cuencas hidro-
lógicas que en algunos países se encuentra en discusión y en otro s ,
menos en dife rentes etapas de ejecución. Este documento no se
p ropone desarrollar un estudio de caso ni demostrar en campo la
utilidad del marco teórico conceptual o metodológico del enfo q u e
g l o b a l .

El concepto de enfoque global 
y cuenca hidrográfica

El término “ e n foque global” hace re fe rencia a la metodología para
el manejo integral de los recursos nat u r a l e s , en part i c u l a r, para el
ordenamiento y manejo de los recursos hídri c o s. D e ri vado de los
acuerdos tomados a nivel mundial (de ahí el término global) en la
C o n fe rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
D e s a rrollo (Río de Ja n e i ro, B r a s i l , 1 9 9 2 ) , y la Confe rencia Intern a-
cional sobre el Agua y el Medio A m b i e n t e : El Desarrollo en la Pe r s-
p e c t i va del siglo X X I ( I r l a n d a , 1 9 9 3 ) , la instrumentación metodoló-
gica no ha tenido un desarrollo claro a excepción de la descri p c i ó n
conceptual que delimita su marco de ab o r d a j e, en específico para el

manejo integral de cuencas hidro g r á fi c a s.3

En el informe de la conferencia, se incluyen algunas recomen-
daciones para la adopción de medidas en los planos local, nacio-

3 Es importante señalar que la Conferencia de Irlanda en 1993,concluyó en sus
declaraciones finales con una documento riguroso y sistemático donde se define que
es necesario una “ordenación global” del agua dulce en cuanto recurso natural limi-
tado y vulnerable, además de instrumentar la integración de planes y programas hí-
dricos sectoriales dentro del marco de una política económica y social nacional,don-
de debe revestir la máxima importancia aquellas que se apliquen en la década de los
noventa.(Banco Mundial, 1993:26-27).



nal e internacional sobre la base de cuat ro principios re c t o re s:4 p ri-
m e ro, para ser efi c a z , la ordenación de los recursos hídricos exige
un enfoque global que tenga en cuenta el desarrollo del vínculo en-
t re los aspectos sociales-económicos y la protección de los ecosiste-
mas nat u r a l e s , e incluso entre los suelos y las aguas en las zonas de
c aptación superficial o acuífe ros subterr á n e o s. S e g u n d o, el ap rove-
chamiento y la ordenación del agua debe basarse en un enfoque que
fomente la participación social de los usuari o s , los planifi c a d o res y
los encargados de elaborar las políticas en todos los nive l e s.Te r c e ro,
la mujer desempeña un papel fundamental en cuanto al suministro
y ordenación del agua y de su protección y cuart o, el agua tiene un
valor económico cualquiera que sea su uso debe considerarse un
bien económico necesari a m e n t e (Banco Mundial, 1 9 9 3 ) .

En estos principios, la ordenación integrada de los recursos hí-
dricos para el desarrollo, se basa en la percepción de que el agua
es parte integrante del ecosistema, de que es un recurso natural y
también un bien social y económico, donde la asignación del re-
curso hídrico se aplique mediante la gestión de la demanda, así
como también mecanismos de fijación de precios y medidas lega-
les y reglamentadas.

Para definir el concepto de cuenca hidro g r á fi c a , desde un enfo-
que global, la premisa fundamental debe partir de entender a la
cuenca hidro g r á fica como un sistema social, e c o n ó m i c o, físico y
b i o l ó g i c o. La cuenca como unidad geográfica constituye un ámbito
biofísico ideal para caracteri z a r, d i ag n o s t i c a r, evaluar y planificar el
uso de los recursos en tanto que la parcela o finca agrícola puede ser
el medio adecuado para el manejo de los re c u r s o s , según la vo c a-
ción de la cuenca y de acuerdo a los sistemas pro d u ctivos en la di-
námica de su entorno ecológico y socioeconómico productivo.

136 REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. IX / NO. 16. 1998

4 La pri o ridad de estos principios estará otorgada en función de los usos o ap rove-
chamientos de los recursos hídri c o s , de los sectores en los cuales se ap l i q u e n , así como
en los países y los indicadores de gravedad con  que se planteen los pro bl e m a s. Se acor-
dó en las declaraciones finales de Irlanda, que fuentes de préstamo internacional como
el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo ayudarán a los países a fo rmu-
lar las interrelaciones de los distintos sectores y los ecosistemas en la planeación de po-
l í t i c a s , reglamentaciones y planes de inversión pública que sean ap ropiados para sus cir-
c u n s t a n c i a s.



El concepto práctico de cuenca hidrográfica hace referencia a
todo un “(...) sistema de relaciones sociales y económicas cuya ba-
se territorial y ambiental es un sistema de aguas que fluyen hacia
un mismo río, lago o mar(...) ” (Faustino, 1997) o conversamen-
te, como un terri t o rio caracterizado y delimitado “(...) por su pro-
pia nat u r a l e z a , esencialmente por los límites de las zonas de escurri-
mientos de las aguas superficiales y subterráneas que conve rgen ha-
cia un mismo punto o cauce y cuyas modificaciones se deben a la
acción o interacción de los subsistemas sociales y económicos que
e n c i e rr a n ” ( D o u ro j e a n n i , 1 9 9 4 ) .

El espacio físico de la cuenca hidro g r á fica se limita por las part e s
mas altas de las montaña, laderas y colinas, en donde se desarro l l a
un sistema de drenaje superficial que concentra sus aguas en un río
p rincipal el cual se integra al mar, l ago u otro río más grande. En ella
se ubican, como ya hemos dich o, los recursos naturales y el hom-
b re, i n c l u yendo todas las actividades que re a l i z a5 ( m apa no. 1 ) .

Para entender con mayor claridad este concepto, es necesario
comprender las diferentes maneras en las cuales se puede dividir
la cuenca hidrográfica a partir del grado de concentración de la
red de drenaje, la cual define unidades menores como subcuencas
y microcuencas.

La primera hace referencia a toda área que desarrolla su drena-
je directamente al curso principal de la cuenca.Varias subcuencas
pueden conformar una cuenca. La microcuenca desarrolla su dre-
naje directamente a la corriente principal de la subcuenca. Varias

microcuencas conforman una subcuenca6 (mapa no. 2).
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5 Aun cuando no es común encontrarlo en la literatura actual,el concepto utili-
zado puede además ser visto desde un enfoque claramente hidrológico, donde cuen-
ca es entendida como “...It is a land area that captures rainfall and conveys flows and
runoff to outlet in the main flow channel” o también como “It’s a topographically
delineated area draining into a single channel”, FAO (1995:7-8). Este término puede
ser aplicable a nivel parcela o en un distrito de riego en programas específicos como
el monitoreo y evaluación de cuencas con altas montañas (watersheds) o en amplias
cuencas pluviales (river basins) y que por la novedad de la gestión de recursos hídricos
a este nivel es todavía inaplicable en las 13 regiones hidrológicas-administrativas de
México. Bruns y Atmanto (1992:19).

6 Es importante hacer notar que la cuenca hidrológica no tiene límites físicos vi-
sibles. En todo caso, sus límites pueden ser medidos por su balance hídrico (compa-



Desde luego esta clasificación no es única, existen otros tipos de
c ri t e rios relacionados al tamaño de la cuenca y estos a su vez con el
tamaño de orden de drenaje y/o con el tamaño de área que encie-
rr a n . Un aspecto importante a destacar aquí es la división de la
cuenca en alta, media y baja, división que se re a l i z a , g e n e r a l m e n t e,
en función de su re l i eve topográfi c o, alturas y aspectos climáticos;
esto permite relacionar cómo las partes altas de la cuenca inciden en
las partes bajas, por ejemplo, si se defo resta la parte alta de la cuen-
ca cómo afecta la escorrentía en las partes bajas, o si se aplican ag ro-
químicos y plaguicidas en fo rma irracional en las partes altas, c ó m o
se contaminan las aguas que deben ap rove charce aguas abajo de la
cuenca (mapa no. 3 ) .

Otra fo rma de caracterizar las cuencas puede ser de acuerdo a
fa c t o res socioeconómicos, por ejemplo, por su densidad demográ-
fica o pobl a c i o n a l , por su actividad económica predominante o por
d e t e rminadas características de suelo y clima.

El manejo integral por cuencas en el enfoque global

El enfoque de manejo integral por cuencas ha evolucionado signi-
ficativamente en la última década, se han enfatizado e incorpora-
do nuevos elementos al carácter de planificación y de manejo que
se tenía en el pasado. Hoy, en el rol y manejo integral de la cuen-
ca con un enfoque global, además de tener una connotación más
importante el propio recurso hídrico, se han incorporado el aspec-
to ecológico y el impacto ambiental, así como el papel del hom-
bre especificando su rol, y cómo debe ser y ocurrir dicha articu-
lación; todo con el fin de hacer realidad el manejo de cuencas, a
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rando ofe rta-demanda) donde se encuentran cuencas hidro g r á ficas defi c i t a rias (cuando
la demanda del recurso es mayor a la ofe rta) o balanceadas (demanda y ofe rta compa-
t i bles) y los usos o ap rove ch a m i e n t o s , así como de su gestión y manejo, de tal manera
que podemos encontrar cuencas municipales para abastecimiento de agua potabl e,
cuencas hidro e l é c t ri c a s ,e t c é t e r a ; donde en cada caso se deberán contemplar sus objeti-
vo s , las implicaciones del concepto y ap rove chamientos empleados de la misma manera
que la gestión que se pretenda re a l i z a r.



diferencia de la década de los ochenta cuando las categorías con-
ceptuales nunca lo aclararon.

Por otro lado, ahora el concepto moderno de manejo de cuen-
cas y en particular con este enfo q u e, plantea una definición que tra-
ta de re p resentar las funciones socioambientales y los cri t e rios de
sostenibilidad de los recursos naturales y pro m over que se logre de-
mostrar a nivel de campo, los beneficios de sus manejo, la re a l i d a d
c o n c re t a , p r agmática y los beneficios inmediat o s.

Como es ev i d e n t e, el manejo de cuencas re q u i e re de una mov i-
lización social para crear condiciones de continuidad y sostenimien-
to en el desarrollo y la gestión, razón por la cual el planificador y
p romotor social es una pieza central en el enfoque global y en par-

t i c u l a r, en el desarrollo y administración de cuencas hidro g r á fi c a s.7

Integrando el concepto de gestión, la definición del manejo de
cuencas se expresa de la siguiente manera: “(...) El manejo de cuen-
cas es una ciencia que trata la gestión para lograr el uso ap ro p i a d o
de los recursos naturales en función de la intervención humana y
sus necesidades, p ropiciando al mismo tiempo la sostenibilidad, l a
calidad de vida, el desarrollo y el equilibrio medioambiental”
( Fa u s t i n o, 1 9 9 7 ) .

Retomando la idea del requerimiento de la movilización social,
en este nuevo enfoque también se promueve la participación de la
población local para crear las bases de continuidad y/o creación
de nuevas acciones o proyectos elaborados en el plano regional,
microregional y local, con un adecuado sistema de extensión,
educación y mecanismos de coordinación institucional de abajo
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7 Los procesos de gestión que mayor re q u e rimiento de participación social de-
manda en todos los actores invo l u c r a d o s , son aquellos cuyo objetivo es superar el es-
tado de degradación de los recursos naturales en las cuencas hidro g r á fi c a s , es decir, e n
los procesos de re h abilitación de cuencas; en este sentido, un aspecto fundamental es
la determinación de las necesidades urgentes de la población y definir las pri o ri d a d e s
de interve n c i ó n , la consulta a la comunidad y su participación en las decisiones, d e fi-
nir las re s p o n s abilidades técnicas y socioeconómicas, las re s p o n s abilidades y las fo rm a s
de participación de la pobl a c i ó n , los pro d u c t o re s , e t c é t e r a . F i n a l m e n t e, i m p l e m e n t a r
acciones y mat e rializar el plan con estrategias sostenibles y monitorear y evaluar obje-
t i vos y metas a nivel fi n c a , a nivel proceso y a nivel cuenca como sistema.



hacia arri b a.8 La coordinación debe ser una respuesta a los intere s e s
y acciones específicas de los niveles locales gubernamentales y no
g u b e rn a m e n t a l e s. En este desarrollo conceptual, se pri o riza la im-
plementación de acciones a nivel de campo, con enfoques arm o n i-
zados de producción sostenida y conservación de los re c u r s o s , p e ro

con cri t e rios socioeconómicos y ambientales.9

Por otra part e, el esquema del enfoque global se diseñó para que
sea aplicado de manera que las distintas opciones en mat e ria de or-
denación pública de los recursos hídricos en las cuencas hidro g r á fi-
c a s , se puedan evaluar y comparar con la estrategia nacional en esta
e s fera y con los diversos objetivos económicos, sociales y ambienta-
les del país.Todo plan de inversión y trabajo a nivel nacional deb e-
rán hacerse a nivel cuenca hidro g r á fi c a .

La cuenca hidrográfica como sistema

La cuenca hidrológica concebida como un sistema integral dentro
del medio ambiente, está compuesta por las interrrelaciones de los
subsistemas social, económico, demográfico y biofísico (biótico y
físico). La cuenca hidrográfica se puede definir a partir de los con-
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8 Además esta participación otorga a los beneficiarios la oportunidad de influir
en la formulación de políticas, selección de proyectos,inversiones, etcétera.A mayor
incremento de la participación, también inspira el carácter de sentido de la propie-
dad,la prestación del servicio y la recuperación de costos.

9 El enfoque global sustenta bases similares de planeación e instrumentación de
proyectos a nivel local rural de “abajo hacia arriba”a las que el enfoque Rehovot (es-
tado de Israel) sobre desarrollo rural integral,promovió y desar rolló con bastante éxi-
to en la década de los setenta y ochenta en ese país,sistetizándose en tener un centro
de coordinación de proyectos de desarrollo en el plano regional que integra las dife-
rentes relaciones productivas y desarrollo en general con los aspectos sociales, espa-
ciales e institucionales como base de partida de la planificación nacional.En los últi-
mos años,este enfoque a incluido la “función cruzada”,desarrollando la planificación
e implementación  de proyectos a nivel regional y microregiones, donde el plan na-
cional y regional parten del desarrollo de proyectos específicos que se implementan
en el plano local.



ceptos arriba mencionados y dentro de esta perspectiva de interre-
lación entre los subsistemas, considerando la magnitud y cantidad
de las interacciones (o intersecciones) como del origen y dimen-
sión de su cobertura y nivel de complejidad, es decir, el grado de
sobreposición de los subsistemas o el grado de conflicto de los di-
ferentes intereses concurrentes en el sistema.

En relación a la gestión social o, en part i c u l a r, al subsistema o
componente social, se define como un grupo humano a aquel que
busca hacer suya “una imagen pro s p e c t i va y re l at i vamente indepen-
d i e n t e, que ocupa un terri t o ri o, c o m p a rte una cultura y tiene den-
t ro de ese grupo a la mayoría de sus asociaciones” ( Fa u s t i n o, 1 9 9 7 ) .

El subsistema social se compone de la información relacionada
con los elementos: niveles de educación, tipos de conocimiento y
nivel de actitudes; pautas de conducta de los grupos sociales, refe-
ridas a las actividades principales de interrelación con el medio,
los aspectos institucionales, es decir, la forma como está organiza-
da la comunidad tanto para interactuar como para producir, la es-
tratificación social y económica, la tecnología referida a las técni-
cas de producción de la tierra, la infraestructura de servicios de la
comunidad y sus formas organizativas,así como los grados de par-
ticipación formal e informal comunitaria en sus formas organiza-
tivas o no, entre otras. El contexto institucional político-adminis-
trativo-legal es otro aspecto importante a considerar en el levanta-
miento de información para definir las futuras gestiones y el de-
sarrollo del sistema integral.

Reflexiones generales sobre el enfoque moderno 
del manejo de cuencas: la participación estatal

Con el nuevo enfoque global, el manejo de cuencas tendrá que de-
sarrollar un uso apropiado de los recursos naturales, en función de
la intervención humana y sus necesidades y en apego a una serie
de acciones que, por lo general, llegan a desarrollarse con un o r-
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den cro n o l ó g i c o.1 0 En el enfoque modern o, las actividades que re a-
liza el ser humano, sus actitudes y la fo rma como desarrolla sus sis-
temas pro d u c t i vos en base a los re c u r s o s , c o n s t i t u yen el eje del ma-
nejo de cuencas ( D o u ro j e a n n i , 1 9 9 3 ; Fa u s t i n o, 1 9 9 7 ; H e rn á n d e z ,
1 9 9 5 ) .

En este sentido, la parcela productiva debe ser considerada la
unidad física de intervención y manejo; la cuenca es la unidad de
análisis y planificación para el ordenamiento y manejo de las po-
tencialidades de los recursos hídricos y de la evaluación de sus im-
pactos.

Con esta relación de intervención, junto al requerimiento fun-
damental de la participación social que anteriormente apuntába-
mos, se contribuye a fortalecer las acciones de manejo de cuencas
a nivel campo, para demostrar resultados y garantizando la conti-
nuidad y efectividad del sistema a pesar de las acciones que
provoque su funcionamiento (cuadro 1).

Establecido el principio de que toda acción a implementar en
el manejo de cuencas reside en su impacto a nivel de campo, su
materialización depende de la movilización y formación del poder
socioambiental. La capacidad de gestión, por lo tanto, debe forta-
lecerse tanto a nivel de instituciones, organizaciones, autoridades,
planificadores, técnicos, extensionistas, agricultores y comunidad
en general.

En este sentido, el enfoque moderno del manejo de cuencas re-
q u i e re, a d e m á s , de la gerencia ambiental a nivel de parcela o fi n c a ,
con nu evos fa c t o res y elementos para diseñar los proye c t o s ,s e l e c c i o-
nar tecnologías y evaluar los procesos de pro d u c c i ó n / c o nservación.
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10 De manera muy general,la coordinación de acciones a nivel cuenca hidrográ-
fica en América Latina, ha mantenido el siguiente orden cronológico: 1. Se enfrentó
el tema del control y aprovechamiento del agua en cuencas con la construcción de
obras hidráulicas (water resources development).2.Se aborda la administración del agua en
cuencas (water resources manegement).3.Se pasa directamente al desarrollo de cuencas (ri -
ver basin development).4.Se considera el manejo de cuencas de captación (watershed ma-
negement), sobre todo para controlar la erosión que afecta a los embalses construi-
dos, evitar deslizamientos y control de torrentes. 5.Se pasa directamente a tratar el te-
ma ambiental.Dourojeanni (1994).
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Es imprescindible, por otro lado, plantear un nuevo estilo de valo-
ración económica,social y ambiental a través de métodos que per-
mitan la integración, interrelación, internalización y la considera-
ción de “externalidades” en el análisis de la producción y conser-
vación, de ahí que se requiera, en gran medida, de la intervención
pública si se desea que el aprovechamiento y manejo hídrico es-
tén al servicio de la sociedad.11

En este sentido, una necesidad impre s c i n d i ble en la cual se deb e
p rofundizar en el deb ate actual del enfoque global, es el análisis del
p apel que debe asumir el Estado, sus obligaciones y re s p o n s ab i l i d a-
des en el ordenamiento y manejo de los recursos hídricos a nive l
c u e n c a , desde el punto de vista específico de que el agua posee va-
rias características que pueden dar lugar a deficiencias del mercado
y que, por lo tanto, hacen necesaria la intervención del sector públ i-
c o, incluso donde el mercado pri vado funciona razonabl e m e n t e
bien como mecanismo de asignación de re c u r s o s.

La idea central de este enfoque es que el suministro y parte de la
p roducción de los bienes públicos puros son fundamentalmente
re s p o n s abilidad del Estado, en tanto que los bienes pri vados puro s
pueden ser producidos y suministrados por los mercados. Sin em-
b a rg o, la mayoría de las actividades del sector agua no son estri c t a-
mente bienes públicos o pri va d o s , p e ro, f re c u e n t e m e n t e, re q u i e re n
de algún tipo de reglamentación o participación estatal para que los
recursos se utilicen en fo rma razonablemente eficiente ya sea en
cuanto a la inversión ap ropiada en recursos hídricos o en la adecua-

11 Por ejemplo, en una parcela productiva,la aplicación de prácticas forestales o
de conservación de suelos tiene efectos directos en la parcela, pero tambión genera
efectos positivos fuera de ella,algunos efectos son inmediatos,otros a largo plazo. Sin
embargo, en el análisis costo/beneficio de reforestar, por ejemplo, sólo se considera la
producción de madera y leña o el incremento en la producción del cultivo;no se va-
loran efectos sobre la calidad del agua, recarga de acuíferos,disminución de produc-
ción de sedimentos, reducción de costos en fertilizantes, mejoramiento en la biodi-
versidad y del ambiente en general. A pesar de que los beneficios sociales están aso-
ciados, se espera que los costos sean asumidos sólo por el propietario de la parcela.
Por ello, el enfoque global en el manejo de cuencas debe contemplar ciertos aspectos
para posibilitar un proceso equitativo que garantice la implementación de actividades
sostenibles y de interés común a los agricultores,población e instituciones.



da producción y distri bución de los suministros y servicios hí-

d ri c o s.1 2

De ahí que sea necesario establecer con mayor claridad la part i-
cipación estatal en el suministro y producción de los recursos hídri-
c o s. En primer térm i n o, para determinar la función del Estado en es-
te orden, c o nviene hacer una distinción entre el suministro y pro-
ducción de infraestructura hídri c a . El suministro entraña una seri e
de decisiones y medidas que permiten proporcionar instalaciones y
s e rvicios de infraestru c t u r a . La producción consiste en la re a l i z a c i ó n
de inversiones y prestación de serv i c i o s , como es el caso de un con-
t r atista pri vado que constru ye una presa o administra una planta de
t r atamiento de aguas servidas de propiedad del Estado.

En segundo lugar, tenemos las grandes e irre g u l a res necesidades
de cap i t a l , las economías de escala en la infraestructura de ab a s t e c i-
miento de ag u a , que tienden a crear monopolios naturales en torn o
al ag u a , p rincipalmente de uso ag r í c o l a , lo cual justifica una inter-
vención estatal en la adopción de medidas re g l a m e n t a rias para ev i-
tar los precios excesivos o bien hacer antieconómica la competencia
e n t re va rias unidades dedicadas a la producción y distri bución de
los recursos hídri c o s.

En tercer lugar, la cuantía y la duración extremadamente pro l o n-
gada de algunas inversiones pri vadas en la cuenca hidro g r á fi c a , s o-
b re todo en mercados deficientes (en particular en inversiones de
i n f r a e s t ructura de abastecimiento de agua) limita los incentivos pa-
ra otras inversiones pri vadas que pudieran surg i r. En estos casos,
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1 2 El análisis de determinadas actividades en el sector agua lleva a la conclusión de
que el suministro de redes de distri bu c i ó n ,s o b re todo a nivel pri m a ri o, la planifi c a c i ó n
de las inversiones y el suministro de cierta cantidad de asistencia técnica, son activida-
des que en buena medida, tienen características de bien  público y que los servicios son,
en su mayor part e, monopolios naturales (por ejemplo, los sistemas de ab a s t e c i m i e n t o
de agua potable y alcantarillado y los grandes sistemas de riego ag r í c o l a ) . Algunos de
los obstáculos que impiden la creación de mercados o que disminu ye la capacidad pa-
ra realizar transacciones en el sector ag u a , pueden reducirse mediante el uso de dere-
chos de concesión de agua comercial, mecanismos institucionales para re s o l ver conflic-
tos con respecto a la utilización del agua y tecnologías que faciliten la medición de la
cantidad de agua utilizada individualmente y que a la vez permitan su traspaso entre
u s u a ri o s.
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pueden justificarse las inversiones públ i c a s. También es justifi c abl e
cuando algunos de los servicios deri vados del ap rove chamiento hi-
dráulico no pueden ser divididos en unidades o a los efectos de la
compra y venta en un mercado competitivo.

Por último, otra razón fundamental que hace necesaria la acción
del Estado tiene que ver con los usos del agua a nivel cuenca o acuí-
fe ro, los cuales son completamente interdependientes y, a d e m á s ,
f l u yen de un lugar a otro y varían de acuerdo con las condiciones
h i d rológicas en donde se encuentre. Estas razones también son cau-
sa del porqué se torna tan difícil la determinación de dere chos de
p ropiedad del recurso que, d i cho sea de paso, es otra acción en la
cual la participación estatal es esencial. La utilización del agua en un
sector pro d u c t i vo de la cuenca (el ag ro p e c u a ri o, por ejemplo) re-
duce su disponibilidad para otros usuarios (industriales o de serv i-
cios) y además puede, por la contaminación o sobre e x p l o t a c i ó n ,
descender el nivel friático y aumentar los costos de bombeo para to-
dos los demás; en todos estos fa c t o res interdependientes, el va l o r
social del agua podría aumentar si todos los usuarios convinieran en
atenerse a las mismas normas o, a falta de ellas, si el Estado ap l i c a-
r a , por un lado, re g l a m e n t a c i o n e s , impuestos o ambas cosas y, p o r
o t ro, p l a n i ficara a mediano y largo plazo los usos y/o ap rove ch a-
mientos del los recursos hídricos en función de la demanda que los
s e c t o res y subsectores pro d u c t i vos realizan y de los beneficios so-
ciales y económicos que estos generan.

Recibido en junio de 1998
R evisado en octubre de 1998
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