
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapingo, México, DICIEMBRE del 2009  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ñORGANIZACIÓN  AUTOGESTIVA EN EL PEQUEÑO RIEGO EN EL 

MARCO DEL DERECHO DE AGUAS EN TEXCOCO, 
 ESTADO DE M£XICO.ò 

 
 
 

TESIS 
 
 
 

 Que como Requisito para obtener el título de: 
 

INGENIERO AGRONÓMO ESPECIALISTA  
EN SOCIOLOGÍA RURAL  

 
 
 
 

Presenta: 
ORTEGA ESPINOSA MAYRA AZUCENA 

 
 
 
 
 

Directora: 
Dr. IRMA SALCEDO BACA 

 
 
 

  



 

 

ñORGANIZACIčN AUTOGESTIVA EN EL PEQUE¤O RIEGO EN EL  

MARCO DEL DERECHO DE AGUAS EN TEXCOCO,  

ESTADO DE M£XICOò 

Tesis realizada por Mayra Azucena Ortega Espinosa, bajo la dirección del 
Comité asesor indicado, aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial 
para obtener el grado de Ingeniero Agrónomo especialista en Sociología Rural. 
 
 
 
PRESIDENTE: 

 
 
 
 

Dra. Irma Salcedo Baca 
 
 

SECRETARIO: 
 
 

Dra. Tayde Morales Santos 
 
 

VOCAL: 
 
 

Dr. Miguel Ángel Samano Rentería 
 
 

SUPLENTE: 
 
 

Dr. José Alfredo Castellanos Suárez 
 
 

SUPLENTE: 
 
 

M.C. Elvira Mazcorro Velarde 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi papá que se me ha adelantado en el camino de la vida. 
 
 
 

 A mi mamá, mi hermana y Frida, mi sobrinita, 
por iluminar mi camino en cada paso 

que hemos recorrido juntas. 
 
 
 

A las comunidades indígenas que habitan el territorio Nacional que, 
a pesar de los intereses del Estado Mexicano, aún siguen ahí 

luchando por conservar sus usos y costumbres, territorio y 
lengua y con ello, nuestras raíces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 

A la Universidad Autónoma Chapingo 
por enseñarme a sensibilizarme con 

la realidad  del campo mexicano. 
 
 

A la admirable Dr. Tayde Morales Santos porque 
con su sabiduría supo encauzar  mis inquietudes 

jurídicas y sociológicas. 
 
 

A la Dr. Irma Salcedo Baca por dirigir y pulir mi tesis. 
 
 

Al Dr. Miguel Ángel Samano Rentería, el Dr. José Alfredo Castellanos, 
y la M.C. Elvira Mazcorro Velarde por haber aceptado revisar mi tesis 

y por su oportunos comentarios, pero sobre todo por ser 
excelentes maestros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido  

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................................ 6 

DELIMITACIÓN .......................................................................................................................................... 6 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN......................................................................................................... 7 

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS ................................................................................................................ 7 

Objetivos particulares ................................................................................................................. 7 

HIPOTESIS ................................................................................................................................................. 7 

ASPECTOS METODOLOGÍCOS ........................................................................................................... 8 

CAPITULO I.-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ............................................................................ 10 

SISTEMA DE RIEGO ................................................................................................................................ 12 
PEQUEÑO RIEGO .................................................................................................................................... 15 
ORGANIZACIÓN ...................................................................................................................................... 16 
AUTOGESTIÓN ........................................................................................................................................ 18 
TAREAS SIEMPRE PRESENTES .............................................................................................................. 21 
ORGANIZACIÓN SOCIAL AUTOGESTIVA EN EL PEQUEÑO RIEGO .......................................................... 22 

CAPITULO II-TEORÍA PATRIMONIAL DEL ESTADO .................................................................... 23 

2.1 PROPIEDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD ....................................................................... 23 
2.1.1 Propiedad y Derecho de propiedad  en materia de aguas  ..................................... 24 
2.1.2 Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad ........................................... 25 
2.1.3 Propiedad originaria de la Nación Mexicana ............................................................. 28 
2.1.4 Tipos de propiedad ......................................................................................................... 30 
2.1.4.1 Propiedad social .......................................................................................................... 30 
2.1.4.2 Propiedad pública ........................................................................................................ 31 
2.1.4.3 Propiedad privada ....................................................................................................... 32 

2.2 DERECHOS SOCIALES DEL PUEBLO MEXICANO ............................................................. 32 
2.2.1 Artículos 3º, 27º y 123º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ................................................................................................................................... 34 
2.2.2  Artículos  2º y 30º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 ...................................................................................................................................................... 35 
2.2.3 Derecho social y privado en la legislación mexicana  .............................................. 36 

2.3 LA CONCESIÓN ........................................................................................................................... 37 
2.3.1 Definición de la concesión y diferenciación con otras figuras jurídicas.  ............. 38 
2.3.2 Naturaleza jurídica de la concesión ............................................................................ 42 
2.3.3 Elementos de la concesión ........................................................................................... 48 
2.3.4 Tipos de concesión ......................................................................................................... 51 
2.3.5 Formas de terminación de la concesión .................................................................... 52 
2.3.6 Terminación de la concesión en la Ley de Aguas Nacionales  .............................. 54 
2.3.7 Concesión de aguas ....................................................................................................... 57 
2.3.7.1 Derechos y obligaciones del concesionario de aguas. ........................................ 58 

2.4 LOS DISTRITOS Y LAS UNIDADES DE RIEGO EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES59 



 

 

CAPITULO III.- ESTUDIO DE CASO EN SAN JERÓNIMO AMANALCO, TEXCOCO, 

ESTADO DE MÉXICO ............................................................................................................................ 62 

3.1 DESCRIPCIÓN DE SAN JERÓNIMO AMANALCO. ............................................................... 62 
3.2 BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA UNIDAD DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL 

7 COMUNIDADES ............................................................................................................................... 71 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN SAN JERÓNIMO AMANALCO ................ 78 

3.3.1 Niveles organizativos ..................................................................................................... 79 
3.3.2 Descripción del sistema hidráulico .............................................................................. 79 
3.3.3 Sistema de canales de San Jerónimo Amanalco ..................................................... 82 
3.3.4 Autoridades ...................................................................................................................... 83 
3.3.4.1 Autoridades a nivel multicomunitario....................................................................... 84 
3.3.4.1 Autoridades a nivel comunitario ............................................................................... 86 

3.4 TAREAS SIEMPRE PRESENTES ............................................................................................. 87 
3.4.1 Distribución del agua...................................................................................................... 87 
3.4.2 Mantenimiento ................................................................................................................. 95 
3.4.3 Manejo de sistemas de almacenamiento y derivación ............................................ 96 
3.4.4 Vigilancia y sanciones.................................................................................................... 97 
3.4.5 Usuarios y pago de cuotas ........................................................................................... 98 
3.4.6 Registro y rendición de cuentas .................................................................................. 99 
3.4.7 Ampliación, rehabilitación y construcción de obra hidráulica .............................. 100 
3.4.8 Reuniones y asambleas .............................................................................................. 101 
3.4.9 Pérdida de agua ............................................................................................................ 101 
3.4.10 Modificación del reglamento ..................................................................................... 102 

3.5 PROBLEMÁTICA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL 7 

COMUNIDADES ................................................................................................................................ 102 

CAPITULO IV.- DERECHO INDÍGENA EN MATERIA DE AGUA .............................................. 105 

4.1 DERECHO ESCRITO, EM MATERIA DE AGUAS ................................................................ 109 
4.1.1 Derecho formal de aguas ............................................................................................ 111 
4.1.2 Dotación a los núcleos ejidales y comunales de tierras, aguas y bosques. ..... 113 

4.2 DERECHO CONSUETUDINARIO EN MATERIA DE AGUAS ............................................ 114 
4.2.1 Administración local de los derechos de usos de agua  ........................................ 115 
4.2.2 El pequeño riego agrícola, forma subsidiaria de aprovechamiento del agua  ... 116 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 131 

 



 

 

Índice de tablas  

 

 
TABLA 1.-JUNTA DE AGUAS DEL CANAL COXCACUACO. MESA DIRECTIVA 1940................................................................ 76 
TABLA 2.-JUNTA DE AGUAS DEL CANAL Y RÍO COAXCACAUACO. VOLUMEN Y CUOTA ANUAL 1950 ....................................... 77 
TABLA 3.- CALENDARIO AGRÍCOLA Y DE RIEGO .......................................................................................................... 94 
 

 

 

 

Índice de Imágenes  

 

 
IMAGEN 1.- LOCALIZACIÓN DE SAN JERÓNIMO AMANALCO ......................................................................................... 63 
IMAGEN 2.-FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE SAN JERÓNIMO AMANALCO ......................................................................... 64 
IMAGEN 3.-FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE SAN JERÓNIMO AMANALCO ......................................................................... 65 
IMAGEN 4.-RIO HUEYAPAN A LA ALTURA DE RÍO HONDO ........................................................................................... 65 
IMAGEN 5.- VEGETACIÓN DE SAN JERÓNIMO AMANALCO. ARBOLES DE NARANJA, PERA Y CIRUELA. ...................................... 66 
IMAGEN 6.-POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO AMANALCO .................................................................... 67 
IMAGEN 7.-FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DEL CULTIVO DE MAÍZ EN SAN JERÓNIMO AMANALCO ............................................. 69 
IMAGEN 8.-ASERRADERO EJIDAL UBICADO EN SAN JERÓNIMO AMANALCO ..................................................................... 70 
IMAGEN 9.-ESQUEMA DE LOS CANALES DE LA UNIDAD DE RIEGO .................................................................................. 80 
IMAGEN 10.- MANANTIALES DE SAN JERÓNIMO AMANALCO Y MANGUERAS DE AGUA ENTUBADA. ....................................... 81 
IMAGEN 11.-PARTIDOR DE SAN FRANCISCO ............................................................................................................ 81 
IMAGEN 12.- CANAL COXCACUACO ....................................................................................................................... 82 
IMAGEN 13.-CANALES CON O SIN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN SAN JERÓNIMO AMANALCO. ....................................... 83 
IMAGEN 14.-UNIDAD DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL 7 COMUNIDADES ............................................. 85 
IMAGEN 15.-AGUA DE RIEGO DE SAN JERÓNIMO AMANALCO ......................................................................... 86 
IMAGEN 16.-ESQUEMA DEL CANAL HUEYAPAN ........................................................................................................ 88 
IMAGEN 17.- ESQUEMA DEL CANAL COAXCACUACO .................................................................................................. 88 
IMAGEN 18.- HORARIOS DEL RIEGO EN SAN JERÓNIMO AMANALCO .............................................................................. 89 
IMAGEN 19.- CANAL SECUNDARIO Y CANAL TERCIARIO. .............................................................................................. 90 
IMAGEN 20.- USUARIOS REGANDO EN LA PARCELA FAMILIAR ....................................................................................... 91 
IMAGEN 21.- DEPÓSITO DE SAN JERÓNIMO AMANALCO ............................................................................................ 93 
IMAGEN 22.- LAGO ARTIFICIAL ALIMENTADO POR EL CANAL HUEYAPAN ......................................................................... 97 
IMAGEN 23.- CANALES (RÚSTICOS Y REVESTIDOS)  CON BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA ............................................... 104 
IMAGEN 24.- DEPÓSITO DE SAN JERÓNIMO CON BOTELLAS PET .................................................................................. 104 
IMAGEN 25.- ORIGEN DEL DERECHO INDÍGENA ...................................................................................................... 106 
 

  



 

 

Resumen 

 

La interacción de las relaciones sociales y jurídicas situadas en la vida interna de 

las comunidades indígenas hacen más compleja la administración de los sistemas 

de riego pues por un lado, como lo señala el análisis teórico, se encuentra la 

legislación de aguas, especialmente, la figura legal de la concesión genérica que 

delimita legalmente sus funciones como particulares y por el otro la organización 

social que a través de la realización de las tareas siempre presentes por parte de 

los usuarios ha permitido que esta forma de organización sea una de las formas 

más eficientes para la distribución y manejo del agua como lo demostró el estudio 

de caso.  

 

Palabras clave: Organización autogestiva, pequeño riego, derecho de aguas, 
concesión y derecho indígena.  
 
 
 
 
 
Summary 

 

The interaction between the relations social and legal in the intimate live of native 
community make more complex the management of the irrigation system due to 
that by one side (in agreement to theoretic analysis) are be the water law, 
especially, the legal figure of the generic concession that delimit legally his duties 
as private individual and same time the social organization that through of the 
ñexistent always homeworkò carry something out by the users permit the 
manifestation of one efficient organization for the distribution and management of 
the water (in agreement to case study).  
 
 
 

Key words: self- management organization, little irrigation, water law, 

concession and native law. 
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ñORGANIZACIčN SOCIAL AUTOGESTIVA EN EL PEQUE¤O RIEGO EN EL 

MARCO DEL DERECHO DE AGUAS EN EXCOCO ESTADO DE M£XICO.ò 

INTRODUCCIÓN 
 

La globalización necesita de agua. Ésta la aportan 

 las sociedades que habitan en los abrevaderos y manantiales.  

Sociedades que al querer exterminarlas se convirtieron en  

celosos guardianes de lo más preciado de la vida. 

Jaime Martínez Luna 

 

La ñtierra tiene hoy 9 mil kil·metros c¼bicos de agua dulce, de los cuales se 

usan 5 mil 200 kilómetros cúbicos. El 10% de ese volumen cubre las 

necesidades dom®sticas, 65% se gasta en agricultura y 26% en la industria...ò 

(Méndez 2004:2-3). Situación que se agrava de acuerdo al nivel de desarrollo 

econ·mico ya que en ñéla mayor²a de los pa²ses en desarrollo la agricultura 

absorbe más del 80 por ciento del agua movilizada. No obstante, más de la 

mitad del agua desviada para uso agrícola no contribuye directamente a la 

producci·n de alimentosò (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 2005:2), 

ocasionado, probablemente, por la pérdida de agua durante su traslado desde 

la fuente de abastecimiento.  

La Comisi·n Nacional del Agua (CNA) en el a¶o 2002 report· que ñM®xico es 

la séptima nación con mayor superficie de riego en el mundo para lo que 

consume 78% de su agua disponible en la  irrigación de 6.4 millones de 

hectáreas, de las cuales 25% se abastecen con 19.2 km3 de aguas 

subterráneas extraídas de 3,292 plantas de bombeo y en el año 2005, 

133,745 pozos profundos. De acuerdo con el gobierno federal, la superficie de 

riego en el país está concesionada en dos grandes bloques, el  54% de ella 

está a cargo de 552 mil usuarios en 82 Distritos de Riego y el 46% es utilizada 

por 901 mil agricultores en m§s de 39 mil Unidades de Riegoò cuyas 

diferencias principales son: fuerte intervención del Estado y grandes 

superficies irrigadas para el caso de los Distritos de Riego y administración 

por parte de los usuarios y pequeña superficie irrigada, en las Unidades de 

Riego (Palerm,2000:14-16). 
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En México, la zona Centro-Sur del país, integrada por los estados de Hidalgo, 

México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Yucatán, ñconcentra el 

40% del total nacional de usuarios de obras del ñpeque¶o riegoò, quienes 

controlan una sexta parte del total de las obras y de la superficie irrigada que 

se incluye en este tipo de irrigaci·nò (Mazabel, 2007:103). De ellos el Estado 

de México tiene 550 unidades de riego, 566 obras (17 plantas de bombeo, 167 

almacenamientos, 65 derivaciones, 225 pozos profundos y 81 manantiales), 

66,100 usuarios y 89,200 hectáreas de riego, de las cuales 31.9% son 

pequeña propiedad y 69.1% propiedad ejidal. (Mazabel, 2007:104). El Estado 

de México tiene la mayor superficie de riego y de manantiales en la zona 

centro-sur del país. Por lo que resulta favorable e interesante el desarrollo de 

la investigación, en cuanto al riego, en esta entidad federativa. 

 

El actual desafío mundial de abastecer agua dulce para consumo doméstico, 

agrícola e industrial ha provocado nuevos problemas, no sólo por su escasez 

derivada del aumento de población, su uso irracional y el cambio climático, 

sino por la amenaza, cada vez más fuerte, por parte del sector privado para 

apropiársela y comercializarla, como cualquier otra mercancía, en el mercado 

de agua o abastecerla para consumo doméstico o agrícola a cambio de una 

cuota periódica.  

 

En México, aún existe una limitante para que el sector privado pueda 

apropiarse directamente del agua: el derecho de las comunidades indígenas
1
 

descendientes de las poblaciones que habitaban antes de la colonización, 

poseedoras, por tanto, de un derecho originario para administrar y aprovechar 

los recursos naturales existentes en su territorio. Con todo y esto, el sector 

privado ha conseguido hacer uso de algunos instrumentos2 en muchas 

ocasiones legales, llámense expropiación, orden de prelación de usos del 

                                                 
1
 Ver artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2
 Ver Ley de Aguas Nacionales (1992), Artículos 13 Bis 3, 13 Bis 4,22 y decimo quinto transitorio. 
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agua en el que se da prioridad a la concesión o asignación para uso 

doméstico o público urbano de ciudades cercanas, concesión para purificación 

y embotellamiento, para la instalación de empresas e industrias e incluso 

zonas de vedas indiferenciadas para las comunidades y las empresas. 

 

El agua desde ñélos or²genes de la humanidad ha sido de vital importancia, 

por el agua las civilizaciones han surgido y han desaparecido, por  el agua ha 

habido guerras, paz y armonía, el agua ha bautizado civilizaciones y ha 

sepultado imperioséEl agua as² es un componente para la historia social de 

los pueblos, y Mesoamérica es una de las zonas vitales que fueron 

transformadas por el uso social del agua, mucha de esa herencia queda 

distribuida y oculta en las comunidades rurales del M®xico de hoyéò 

(Martínez, 2000:409). Esta herencia se refleja en la organización social en el 

pequeño riego.  

 

Dados los diferentes intereses de las comunidades y las empresas, recobra 

importancia la regulación legal e institucionalmente adecuada en favor de la 

protección de los derechos originarios de acceso al agua de las comunidades 

en la legislación vigente. Ya que el panorama legal real de éstas denota que 

se les ha despojado de sus derechos sobre su territorio, a través de las leyes 

reglamentarias3 transgrediendo sus derechos originarios legítimos de acceso 

al agua y demás recursos de su territorio, e incluso se les obliga a sujetarse a 

la figura legal de la concesión y las modalidades técnicas de la Unidad de 

Riego que, al menos legalmente, no permite una forma de organización 

incluyente de los usos y costumbres para administrar los sistemas de riego.  

Mientras que milenariamente su organización se muestra como una 

alternativa social, denominada sociológicamente pequeño riego, el cual, ha 

constituido, una forma de administrar eficientemente los sistemas de riego a 

nivel comunitario y multicomunitario, garantizando un manejo adecuado del 

                                                 
3
 Ver Ley de Aguas Nacionales (1992) artículo 20  
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agua y un acceso seguro a ésta a trav®s de la realizaci·n de las ñtareas 

siempre presentesò4 que son divididas entre los miembros de la organización y 

realizadas por los mismos usuarios. La organización social efectiva surge 

como elemento prioritario para la administración de la infraestructura 

hidráulica, el mantenimiento de las plantas de bombeo, almacenamiento, 

derivaciones, manantiales y pozos profundos; y establecimiento de convenios 

sociales para la distribución, manteamiento y rehabilitación, vigilancia, 

aplicación de sanciones, pago de cuotas y obra nueva.  

 

En el capítulo I de esta investigación se aborda el marco teórico-conceptual 

para definir con precisión lo que es la organización, la autogestión, el pequeño 

riego, sistema de riego y las tareas siempre presentes para finalmente definir 

qué es la ñorganizaci·n social autogestiva en el peque¶o riegoò; conceptos 

que resultan de vital importancia para determinar en el presente caso si una 

organización social que administra el pequeño riego es autogestiva o no.  

 

El capítulo II parte de una diferenciación entre la propiedad y el Derecho de 

propiedad, sus atributos y características, definición de propiedad originaria 

de la Nación y los tipos de propiedad (social, pública y privada); los derechos 

sociales del pueblo mexicano enunciados en los artículos 3º, 27º y 123º de la 

Constitución y en años recientes el artículo 2º en el que se les reconocen sus 

derechos a las comunidades indígenas. En este mismo apartado, se expone el 

contenido, características y división teórica del Derecho de agua, con especial 

atención a la figura de la concesión, su definición, naturaleza jurídica, 

elementos tipos y, necesariamente, la diferenciación de la concesión genérica 

con la concesión de aguas. 

 

                                                 
4
 Ver estudios de caso de ñAntolog²a sobre el peque¶o riegoò, Volumen I, II y III, Colegio de Posgraduados, 

México 
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A lo largo del capítulo III se hace una descripción: geográfica, económica y 

social de San Jerónimo Amanalco e histórica de la Unidad de Riego, a  la que 

hoy en día pertenece la comunidad. Se explica en base a la metodología el 

funcionamiento del sistema de riego, en cuanto a los niveles organizativos y 

las autoridades, y la división, asignación y realización de las tareas siempre 

presentes: distribución del agua, mantenimiento, manejo de sistemas de 

almacenamiento y derivación, vigilancia, usuarios y pago de cuotas, 

ampliación, rehabilitación y construcción de obra hidráulica.  

 

Como punto culminante, una vez enunciados los lineamientos del derecho 

escrito (Capitulo II), y del derecho consuetudinario (Capítulo III) se aborda en 

el capítulo IV el surgimiento y características del Derecho indígena en materia 

de aguas, como hibrido de los dos anteriores, que constituye un elemento 

contributivo del estudio de caso al trabajo teórico. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Al momento que se colocan las comunidades indígenas sus usos y 

costumbres, sus relaciones de propiedad, su lenguaje e instituciones frente al 

derecho escrito vigente se hace notoria la incapacidad de éste para retomar e 

integrar las características de aquellas y, sobretodo, ocasiona que las 

comunidades coexistan en un mundo legal dual, donde por un lado se 

encuentra el derecho consuetudinario y por el otro el derecho escrito nacional.  

Por ello, el presente trabajo está enfocado a la organización social en el 

pequeño riego, no como mera división y asignación de tareas, sino como 

resultado de la interacción de las relaciones jurídicas, sociales y económicas, 

mismas que le configuran características propias; contiene un análisis 

sociológico y jurídico, cuya base teórica es el concepto de autogestión en la 

realización de las tareas siempre presentes, y su interrelación con la figura 
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administrativa de la concesión, su concepto, características y alcances de su 

aplicación en los aspectos organizativos.  

JUSTIFICACIÓN 

 
El objetivo de esta investigación es aportar elementos teóricos y 

metodológicos útiles para el estudio de la organización social autogestiva en 

las Unidades de Riego, o pequeño riego por su concepto sociológico, tomando 

como referente el marco jurídico. Pues hasta hoy, en la mayoría de los casos, 

la información recopilada en campo para describir la organización social para 

la realización de las tareas siempre presentes y la investigación jurídica 

teórica en torno a la concesión de aguas se han mantenido en dos campos de 

estudio aislados, lo que limita una comprensión integral de la situación de las 

comunidades encargadas de administrar y operar los sistemas de riego. 

Aunque en efecto, no es un trabajo que contribuya o genere, directamente, el 

cambio en la eficiencia de la organización en el pequeño riego, si es una 

contribución al conocimiento.  

DELIMITACIÓN 

 

¶ Delimitación teórica.- Comprende los enfoques sociológico y jurídico. 

¶ Delimitación geográfica.- En la zona centro-sur del país, el Estado de 

México concentra la mayor superficie de riego, y de esta entidad, el 

municipio de Texcoco posee uno de los mantos acuíferos más 

sobreexplotados. Por ello resulta interesante la realización del estudio 

de caso en la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural 7 Comunidades 

de Texcoco, cuya fuente de abastecimiento son los manantiales 

ubicados en la comunidad de San Jerónimo Amanalco. 

¶ Delimitación espacial.-Comunidad de San Jerónimo Amanalco, 

Texcoco, Estado de México. 
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¶ Delimitación temporal.- El trabajo de campo comprendió la investigación 

realizada en el periodo de  julio del 2008 a octubre del 2009. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la organización autogestiva para la 

administración y manejo del pequeño riego en el marco del derecho de 

aguas? 

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

 

Objetivo general 

Investigar la organización autogestiva de los usuarios para la administración 

en el pequeño riego y su relación con el derecho de aguas a fin de determinar 

sus alcances y limitaciones. 

Objetivos particulares 

 

Á Investigar las características de la organización para la realización de 

las tareas siempre presentes en la administración del pequeño riego a 

fin de encontrar una explicación y denotar su problemática  

Á Estudiar el grado de influencia del derecho de aguas y la imbricación 

del derecho escrito y el derecho consuetudinario en la organización 

autogestiva del pequeño riego, para determinar su grado de influencia 

sobre la realización de las tareas siempre presentes. 

HIPOTESIS 

 
La legislación vigente, en materia de aguas condiciona legalmente el derecho 

consuetudinario de las comunidades para administrar los sistemas de riego 

pues les delega competencia exclusiva para la realización de las tareas 
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siempre presentes, las cuales son divididas y asignadas entre y por los 

usuarios, reservándole al Estado los aspectos más trascendentes de los 

derechos de agua. 

 

ASPECTOS METODOLOGÍCOS 

 
La metodología está basada en dos aspectos principales: El trabajo de 

gabinete que consiste en investigación bibliográfica  sobre organización social 

en el pequeño riego, estudios de caso y legislación vigente en materia de 

aguas, además de la investigación estadística y cartográfica de la comunidad.  

 

El estudio de caso realizado en San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Estado de 

México, el cual consistió en un muestreo aleatorio, encuestas, entrevistas, 

historias de vida y demás instrumentos propios de la historia oral, que 

permitieron conocer la organización social del riego, en cuanto a sus 

características y evolución histórica, a través del conocimiento de los sujetos 

de estudio (autoridades y ex autoridades del agua, usuarios del riego, 

delegados y comisariados). La muestra se considera representativa al 

aplicársele al 10% del total, en este caso a 65 usuarios, y es aleatoria cuando 

todos los elementos tienen igual posibilidad de ser elegidos durante el 

muestreo lo que proporciona objetividad a la investigación al estudio, ya que 

no queda sujeta a las decisiones del investigador. 

Para el análisis de la información recabada en campo se utilizó un concepto y 

metodología propios producto del análisis metodológico y teórico Ostrom, 

Palerm y Durand y los conceptos de sistema de riego, pequeño riego, 

organización, autogestión (desarrollados en el marco teórico conceptual); ya 

que Palerm no hace la aclaración de cómo debe abordarse un estudio de caso 

cuando la zona de estudio es indígena y por su parte Durand no aborda los 

aspectos de la organización para el riego, unidades de recurso y recursos de 
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uso común que Palerm y Ostrom han estudiado a través de múltiples estudios 

de caso. Metodología para el análisis del estudio de caso: 

i. Niveles organizativos, permite conocer la estructura organizativa del 

sistema de riego.   

ii. Descripción del sistema hidráulico, proporciona datos sobre la 

ubicación y abundancia de los recursos naturales de uso común 

asentados en el territorio de la comunidad y en cuyo espacio 

adquieren eficacia las normas comunales. 

iii. Autoridades.-  Denota la manera en que se da la aceptación y 

validación de las autoridades a través de su nombramiento y la 

rendición de cuentas en la asamblea. 

iv. Tareas siempre presentes.-  

Distribución.- Describe las relaciones de propiedad ligadas a la 

producción social y apropiación de cada unidad de recurso por 

usuario. 

Pago de cuotas y mantenimiento, ampliación y rehabilitación  de la 

infraestructura hidráulica.-  La realización de estas tareas constituye 

la fuente generadora de derechos pues en la medida en que cada 

usuario aporta trabajo y dinero (pago de cooperaciones o cuotas 

comunales) a la comunidad recibe los beneficios de la organización. 

Vigilancia, sanciones y manejo de conflicto.- Dada la interrelación 

entre los usuarios de sus decisiones individuales por respetar o no 

las reglas definidas por el grupo depende el beneficio o afectación 

hacia los otros.  

De la aplicación selectiva o indistinta de la legislación de aguas o las 

normas consuetudinarias para el mantenimiento del beneficio 

colectivo a los diferentes niveles de organización. 

v. Modificación de los reglamentos.- Permite vislumbrar la respuesta de 

las comunidades ante su competencia o incompetencia para 

modificar el reglamento de la CNA.  
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CAPITULO I.-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Ostrom (2000) pretende conocer cómo un grupo con relaciones de 

interdependencia puede organizarse y gobernarse a sí mismo, para ello parte 

de la idea básica de la interdependencia entre los miembros, ya que 

comparten un mismo recurso de uso común (RUC) y de que sus elecciones 

individuales (basadas en los beneficios y costos esperados) pueden afectar o 

beneficiar a los otros. Define a los recursos de uso común como sistema de 

recursos naturales o hechos por el hombre, las unidades de recurso como la 

cantidad que los individuos se apropian o usan del sistema, aclarando que 

aunque estos no son susceptibles de apropiación o uso conjunto, el sistema 

en su totalidad si lo es y la apropiación como el proceso de sustracción del 

recurso. A nivel multicomunitario los problemas de apropiación están más 

relacionados con la posición geográfica en referencia a la ubicación de los 

RUC y la cantidad de RUC que pueden apropiarse. 

Siguiendo a la autora, para evitar la afectación entre miembros por sus 

decisiones se debe tener la provisión de un conjunto de nuevas instancias, 

cuyo elemento principal es la confianza, establecimiento de un compromiso 

recíproco creíble donde se establezcan las reglas para buscar el beneficio 

colectivo, que sean del conocimiento de todos los miembros, para apropiarse 

de las unidades del recurso y la supervisión mutua a través de incentivos para 

que los compromisos establecidos sean cumplidos. 

La autora comentada encontró, a través de múltiples estudios de caso, que 

los casos exitosos para el manejo comunitario de los recursos de uso común 

(RUC) poseían los siguientes elementos: 1) tanto el grupo usuario y el recurso 

tienen fronteras bien definidas, aunque esto no limita su derecho a 

organizarse de manera independiente a  la establecida por el gobierno 2) las 

reglas de uso son apropiadas a las condiciones locales y en caso de conflicto 

resuelven mediante sus propios mecanismos 3) los usuarios pueden participar 



11 

 

libremente en la modificación de las reglas y sanciones, cuyo cumplimiento es 

vigilado por ellos mismos. 

 

Durand (2001) señala que la Comisión de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas reconoció que las prácticas jurídicas de los 

pueblos indios del mundo constituyen sistemas de derecho5. Para abordar el 

estudio de este sistema en las comunidades indígenas Durand la analiza en 

base a 5 categorías:  

a) Sociedades simples entendido como el espacio territorial en que 

adquiere eficacia y validez el Derecho Consuetudinario; 

b) Relaciones de propiedad indígena, expresión jurídica de las 

relaciones de producción, para satisfacer necesidades e interactuar con 

otros sectores, esto directamente relacionado a apropiación y 

producción social, la cual puede ser comunal (espacio físico 

históricamente desarrollado que puede ser aprovechado por toda la 

comunidad ïagua o bosque-) y familiar (se finca en el parentesco y se 

refiere a medios de producción o instrumentos de trabajo);  

c) poder y autoridad en los pueblo indígenas, basada en la aceptación 

de la autoridad y la identificación de ésta con los intereses y 

necesidades de la comunidad, lo que permite la aplicación y eficacia de 

las normas comunitarias; 

 d) lenguaje, el derecho consuetudinario está constituido bajo el 

principio de la oralidad  y, el discurso, por lo que en sus esquemas 

culturales y códigos lingüísticos se sustenta la justicia indígena. 

e) parentesco, constituye el eje de las relaciones de producción y por la 

reciprocidad y solidaridad (muestra de cohesión social) se da la 

subsistencia y reproducción.  

                                                 
5
 46° sesión de la Subcomisión de Lucha Contra Medidas Discriminatorias y Protección de las Minorías y 

conforme al informe del grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas E/CN 4/Sub.2 1994/2/add. 1,20 de 

abril de 1994  en Durand Alc§ntara ñEl Derecho ind²genaò, 2001 p 96 
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Para la realización de esta investigación fue necesario definir e integrar 

diversos conceptos para poder delimitarlos y utilizarlos como referente teórico 

del trabajo de campo y de gabinete.  

Sistema de riego 

 

Para Van Der More (1968) ñun sistema de riego es un arreglo por el cual el 

agua se lleva de una fuente a un área que necesita agua para facilitar la 

producci·n de los cultivos deseadosò (en Hunt, 1998:191). Esta definición, por 

su generalidad es insuficiente ya que no precisa cómo, quién, cuándo, de 

dónde es llevada el agua. 

 

Por su parte Hunt (1998) define que los tres elementos para determinar qué 

es un sistema de riego por canales son el de sistema de riego propiamente 

dicho, el tamaño del sistema de riego y la estructura de la autoridad del 

sistema de riego. Para ®l ñun sistema de riego por canales se compone de 1) 

una obra de toma o compuerta [a facility (gate, offtake)] que toma agua de un 

canal natural cuesta abajo y, 2) las obras de control subsecuente (canales, 

compuertas, campos) que guía el agua que fluye sobre la superficie a las 

plantas cultivadas hasta que esta agua es absorbida por la tierra o fluye por la 

superficie fuera del alcance de las obras de controlò (Hunt, 1998:192); ñel 

tamaño del sistema, a su vez, es la extensión (medida en hectáreas) de los 

campos que son regados a partir de esa obra de tomaò (Hunt, 1998:201) y ñla 

variable cédula de autoridad tiene tres valores con contenido empírico en un 

sistema de riego por canales: el gobierno nacional, la comunidad de regantes 

y privadaò (Hunt, 1998:195).  

 

Para Mass y Anderson (1998) ñel funcionamiento del sistema hidráulico 

[depende de] la necesidad de una organización social cohesiva donde el 

individuo queda sujeto a la colectividad, de ahí la importancia de 

procedimientos para resolver conflictos y mantener ordenò (Citado en Palerm, 
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1998: 51). En este caso se precisa que ñno es necesaria una centralizaci·n de 

la autoridad en el sentido que el Estado opere el sistema de riego, que los 

sistemas de riego pueden ser y son operados por los usuarios (óregantesô) 

mismos de una forma ódemocr§ticaô, es decir sin necesidad de una autoridad 

burocr§tica desp·tica externa de los óregantesôéò (Citado en Palerm, 1998:7). 

Adem§s Mass y Anderson precisan que ñla presencia de la autoridad interna 

puede ser manejada de forma democrática, al impedir que sus autoridades 

tomen decisiones arbitrarias, con lo que la autoridad interna puede ser 

controlada por los regantesò (Citado en Palerm, 1998:7). 

 

Millón, (1976) al contrario de Mass y Anderson señala, que no es suficiente 

con el control de la autoridad dado que ñla ausencia de una 

institucionalización y tradicionalizacion de normas para el reparto de agua 

lleva conflictos serios que hacen necesaria la intervenci·n externa,épara la 

movilización de los regantes para el mantenimiento del sistema de riego [que] 

lleva al deterioro y eventual destrucción del sistema a menos que intervenga 

el Estado en este procesoéò (Citado en Palerm, 1998:7). 

 

En este sentido Adams (1962) se¶ala para grandes sistemas de riego que ñla 

centralización de la autoridad ïquizá necesarioðen sistemas hidráulicos 

grandes implica que cuando el Estado deja de ocuparse de los sistemas, los 

regantes no tienen idea del sistema en su conjunto y carecen de la capacidad 

para resolver los problemasò (En Palerm, 1998:11) 

 

La postura de Millón (1976)  queda al descubierto cuando Mitchell (1975) 

precisa que, ñen casos de desaparici·n o deterioro de la autoridad 

centralizada, la tradicionalización e institucionalización de normas no parecen 

ser suficientes para evitar y/o resolver el conflicto y garantizar un sistema de 

riego sustentable. La desaparición de las autoridades locales del agua, en un 

caso reportado, llevó al aumento de las peleas físicas por el agua, a pesar de 
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la tradicionalizaci·n e institucionalizaci·n de la normatividadò (Citado en 

Palerm, 1998:8) 

De ahí que Palerm señale que el sistema de riego ñes potencialmente una 

fuerza cohesiva en la sociedadéestablece relaciones de interdependencia y 

antagonismo potencial, surgiendo por igual de la necesidad y de la 

constricción impuesta por la cooperaci·n y coordinaci·néò (Palerm, 1998:89). 

Para Palerm (1998) ñl regadío tiene dos implicaciones, una parte técnica referida 

a la infraestructura y otra parte social, referida a la organización para la 

administración de la infraestructura y a la construcción misma. La existencia de la 

infraestructura hidráulica no es una condición suficiente para que se pueda dar el 

regadío, falta el componente social, la capacidad de organizarse para el regadío. 

El regadío tiene entonces ciertas implicaciones en la organización social. El 

alcance de estas implicaciones es motivo de debate teórico, no así el hecho de 

peculiaridades organizativas que diferencian la agricultura de secano de la 

agricultura de riegoò. 

El ñagua, como recurso natural, se ha convertido en un producto social; en el 

sentido que la obtención de ésta, para ser aplicada como riego, supone la 

organización social para su conducción y aprovechamiento. Bajo esta 

perspectiva, un sistema de riego puede concebirse integrado por dos 

componentes o subsistemas: el componente físico, que considera la parte 

hidráulica como: obras de captación, red de distribución, estructuras y 

caminos, además del agua y las parcelas en donde se va a distribuir y aplicar 

el recurso; y el componente social que se relaciona con la organización, 

aspectos legales, culturales y asuntos referentes a la distribución y manejo del 

agua, así como a los mecanismos de intercambio que se presentan alrededor 

del uso y aprovechamiento por parte de los usufructuarios ò (Hern§ndez 

2005:4). 

Van Der More define al sistema de riego como algo físico, pero no explica el 

componente social que Palerm y Mass y Anderson definen. Por otra parte, 
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Palerm no define el aspecto de la autoridad y tamaño del sistema de riego que 

Hunt y Mass y Anderson sí señalan. 

 

Pequeño riego 

 

Vásquez afirma que en el Plan Nacional de Pequeña Irrigación6 se consideró 

como pequeño riego o pequeña irrigación a aquella obra que  reuniera tres 

características principales: alcanzaba a irrigar una mínima extensión de 

terrenos; el proyecto técnico para construir la obra hidráulica es relativamente 

fácil y su costo total de construcción no es elevado (Vásquez 1988:3).  Para  

Escobedo (1991) esta obra ñno conforma un distrito de riego (por la superficie 

y el tamaño) y es administrada por los usuarios -organización autogestiva-. 

(Escobedo, 1998:243). Comúnmente en la bibliografía  se relaciona al 

pequeño riego con la agricultura campesina y el apoyo limitado del gobierno y 

a la gran irrigación con la agricultura empresarial.  

 

En la pr§ctica la ñLey de [Aguas de] 1972 sobre las Unidades de Riego para el 

Desarrollo Rural (URDERALES) parece haber tenido tres efectos importantes, 

el primero bautizar a las pequeñas obras de riego, o a las ñobras de riegoò, no 

Distritos de Riego, como Unidades de Riego: el país quedó dividido entre 

superficie regada por Unidades y superficie regada en Distritos de Riego. El 

segundo efecto fue un registro de la superficie regada por unidades de riego 

(lo que llaman unidades ñorganizadasò, por el simple hecho del registro), 

cuyos resultados sorprendieron por la importancia de la superficie regada en 

pequeño riego (2.5 a 3 millones de has.). El tercer efecto fue un esfuerzo de 

corta duraci·n y, en los hechos, de poco impacto, de entrar a ñorganizarò a los 

ejidos y comunidades, substituyendo a los jueces de agua; en los casos de 

sistemas multicomunitarios ello implicó intervenir en las partes componentes 

                                                 
6
 Formulado en 1967, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, con el objetivo de ordenar y prever el futuro 

de los recursos hidráulicos, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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de una junta de aguas (Martínez y Palerm, 1997, citados en Palerm, 2003:39). 

Por lo que se puede apreciar en estas líneas, la decisión de las comunidades 

para constituirse en Unidades de Riego fue impulsada por el Estado. 

 

En este sentido Escobedo (1998) señala que el peque¶o riego son ñaquellos 

sistemas  de riego que en los últimos años se han denominado Unidades de 

Riego, es decir  todos los sistemas de riego que no conforman un Distrito de 

Riego. A todos estos sistemas de riego los englobamos bajo el nombre de 

pequeña irrigación (o pequeño riego), en contraste con la gran irrigación de 

los Distritos de Riego; aunque quizás hay redes no sistemas de tamaño 

considerable. También generalizamos cuando suponemos que la múltiple y 

variada organización presente en el pequeño riego conforman sistemas de 

autorregulación y autodeterminación, a diferencia de los Distritos de Riego 

administrados por el Estado, aunque de hecho hay casos donde se da una 

importante presencia del Estadoò (Escobedo,1998:243) 

 

Organización  

 

Las organizaciones ñson estructuras sociales creadas por individuos para 

apoyar la búsqueda colaboradora de objetivos espec²ficosé y  un proceso de 

allegarse el apoyo suficiente para continuar existiendoò (Pfeffer, 2000:6-8), por 

lo que la existencia de éstas depende de la eficiencia con la que logren sus 

objetivos.  

 

El ñpeque¶o riego o regad²o campesino que en manos de los productores se 

antoja como una respuesta ante los problemas que la moderna tecnología 

deja como fenómenos naturales intocados o como desagradables 

consecuencias del desarrollo, modernización y la globalización, se descuida la 

causalidad real que ha existido en los cambios ecológicos y sociales 

provocados por el hombre. El pequeño riego es y ha sido una respuesta 
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cultural de muchas sociedades campesinas para aprovechar su entorno 

material y sobrevivir. El pequeño riego nos lleva hacia dos elementos básicos 

de la sociedad que maneja el recurso y el recurso mismo del aguaò  (Palerm 

2000:408). Por lo que garantizar su permanencia y continuidad constituye en 

sí misma una forma de garantizar la existencia de los recursos naturales.  

 

La organización colectiva ejidal ñes la forma organizativa m§s adecuada para 

establecer una congruencia entre el carácter colectivo de la propiedad de la 

tierra y la participación colectiva de los productores en la toma de decisiones 

sobre producción, transformación y comercialización de su producción, así 

como en la definición de la relación acumulación-consumo, consumo social y 

consumo privado y en la distribuci·n de los beneficioséLa organizaci·n 

productiva ejidal es algo más que una forma de producir, es un medio para 

avanzar a la autogestión social y política de las comunidades campesinas del 

pa²sò (Calderón, 1983:145). A fin de cuentas, es una forma de garantizar el 

desarrollo social.  

 

Dado el desarrollo del mercado de aguas, éste se ha convertido ñen un gran 

negocio en el que los gobiernos federales, estatales y locales participan como 

aliados, afecta directamente a todas las comunidades y a la población en 

generalò (P®rez, 2006:185). Prueba de ello es la actitud del Estado, a través 

de la Ley Federal de Aguas en 1972, quien dispuso ñfusionar todas las 

instituciones, reglamentos y leyes reglamentarias hasta entonces vigentes en 

México y de algún modo relacionadas con el aprovechamiento, uso y manejo 

del agua, fuera con fines domésticos, de servicios o de riegoéy reglamentar 

los aprovechamientos hidráulicos bajo un enfoque integral, respetando la 

supremacía de la administración del Estado sobre el agua, se constituyeron 

los Distritos de Riego y las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural.ò 

(Schimitt, 2005:11); olvidando las características institucionales y 

organizativas de las comunidades que administran los sistemas hidráulicos y 
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el hecho de que las Unidades de Riego propiamente ya existieron desde 

19367. Sólo que hasta antes de 1972 se carecía de un marco jurídico 

institucional, por ello jurídicamente se habla de su creación, cuando en verdad 

sólo se registraron. 

 

En el caso del riego Fernea (1998) ñhace el se¶alamiento de que si el grupo 

de población no ha participado en la construcción y administración de los 

sistemas de riego no ha desarrollado una organización social acorde. La 

simplicidad o ausencia de la organización social implica, entonces, conflictos 

irresolubles en un marco de paz y normatividad y deterioro y finalmente 

destrucción del sistema de riegoò (Citado en Palerm, 1998:8). En 

contraposici·n a esto ñla organizaci·n social se opone a los mecanismos de 

apropiación del agua, ésta se convierte en  movimientos sociales que luchan 

contra la privatización en varios frentes: para recuperar o mantener un 

servicio público del agua, para generar alternativas autónomas y comunitarias 

de gestión en el campo y la ciudadò (P®rez, 2006:186), para permitir un 

aprovechamiento eficiente de los recursos naturales establecidos en su 

territorio. 

Autogestión 

 

El concepto de autogesti·n ñfue introducido en Francia a fines de los a¶os 

sesenta para designar la experiencia yugoslava intentada a partir de 1950 con 

vistas a instalar un socialismo anti burocr§tico y descentralizadoò (Arvon, 

1982: 7). Consiste en ñuna transformación radical, no sólo económica sino 

también política, en el sentido en que destruye la noción común de política 

(como gestión reservada a una casta de políticos) para crear otro sentido de 

esta palabra: a saber, la toma en sus manos, sin intermediarios y a todos los 

niveles, de todos ósus asuntosô por todos los hombres. La autogesti·n es en 

principio la gestión por parte de las comunidades de base ïmunicipalidades y 
                                                 
7
Ver Palerm J. ñAntolog²a sobre el peque¶o riegoò, volumen I, Colegio de Posgraduados, M®xico, 1998 
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empresas, luego regiones- de las tareas de naturaleza estatal que a su nivel 

le son propias. Pero está también el ejercicio permanente de los poderes de 

decisión política y de control de aquellos que los ejecutan...Es decir, el 

derecho a la autonomía personal...ò (Arvon, 1982: 8-9), por lo que va más allá 

de la no intervención del Estado.  

 

Durand en su obra Derecho Indígena, define a la autogestión de manera más 

limitada, en cuanto al Desarrollo Rural, como aquel la que ñpermita y propicie 

la participación autónoma de los beneficiarios en la planeación, ejecución y 

evaluación de planes, y programas de desarrollo rural. Ello implica la toma de 

decisiones y del poder en los asuntos políticos y económicos locales y 

regionalesò (Durand, 2001:212), diferenciándolo de otros conceptos 

fundamentales, para definir los derechos de propiedad y la organización 

comunitaria, como son: autonomía, autodeterminación y autogestión.  

 

En los estudios relacionados al riego la ñcapacidad autogestiva  de los 

regantes y los limites con el Estado se deberán abordar a través del estudio  

de las ótareas siempre presentesô en un sistema de riegoò (Palerm y Mart²nez, 

1998:17). En este sentido Salcedo menciona que la ñorganización social para 

el riego se encuentra presente en diversas funciones necesarias, que van a 

permitir la forma de medir y estudiar la organización social del sistema de 

riego. Las tareas siempre presentes como son la distribución del agua, el 

mantenimiento, la vigilancia, el manejo del conflicto y la construcción y 

rehabilitación de la infraestructura hidráulica, son aspectos que nos van a 

permitir conocer si en determinado sistema de riego existe una organización 

social efectiva por parte de los usuarios, para la continuación de un sistemaò. 

(Salcedo, 2008:10). Por lo que de esta efectividad dependerá la capacidad 

autogestiva de los regantes. 
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Muchos críticos han tratado de restarle valor al concepto de autogestión 

argumentando que se refiere a una postura ñutópica en la medida en que 

busca hacer triunfar aspiraciones humanas intemporales contra las 

coacciones aparentemente inevitables de una evolución económica que 

obedece a sus propias leyes, no obstante la autogestión no deja de ser una 

respuesta posible a los problemas de nuestro tiempo. Contra la robotización, 

excrecencia de la industrialización llevada al extremo, la autogestión se 

esfuerza por incorporar a los trabajadores en los procesos de producción más 

libre, m§s responsable y m§s directaò (Arvon, 1982: 150) 

 

La ñautogestión y la cooperación campesina no es unir tierras para crear 

unidades de producción que funcionen como empresas capitalistas de 

propiedad estatal. Colectivizar es crear estructuras autogestionarias, 

económicas y políticas, es liberar la capacidad de acción que tienen los ejidos 

y coaliciones de ejidos para trabajar y diversificar la producción de sus tierras, 

para industrializar y transformar sus productos, para crear empleos 

productivos para su mano de obra desempleada o subempleada,  para crear e 

impulsar medianas y pequeñas agroindustrias e industrias diversas, para 

construir canales de comercialización y sistemas de autofinanciamiento y 

autoaseguramiento de sus cosechas, para disponer de medios de transporte y 

abastecimiento de insumos que les sean propios; y para impulsar la 

participación política de los ejidatarios en los órganos representativos de 

gobierno existentes a nivel municipal, estatal y federal; en esta perspectiva 

una movilización campesina de largo alcance y con un programa de lucha 

diversificado se inscribe en una dinámica de acumulación de fuerzas que 

contribuye a crear condiciones organizativas y políticas para el cambio 

revolucionario ò (Calderón, 1983: 141-142). Cuyo cambio es generado a partir 

de la modificación en las estructuras económicas, políticas y sociales.  
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Tareas siempre presentes 
 
En las consideraciones de Palerm y Martínez (1998) la capacidad autogestiva 

de los regantes y los límites del Estado deben ser abordados a través del 

estudio de las tareas siempre presentes en los sistemas de riego. Para ello 

mencionan que se debe de tomar en cuenta el tamaño y estructura del 

sistema de riego (hectáreas regadas por el sistema y la red hidráulica que lo 

componen), interés en el sistema por parte de los regantes, conocimiento 

previo del manejo y el interés del Estado (presencia e intervención en el 

sistema de riego). 

 
Palerm (1998) precisa que las tareas siempre presentes para la distribución 

del agua, administración y manejo del sistema de riego contemplan las 

siguientes labores y rubros (Palerm, 1998:17-18). 

Distribución del agua. 

Quiénes son, y cómo y por quién son designadas las personas que se 

ocupan de la distribución del agua.  

Cuál es el cuerpo que elabora y/o puede modificar de jure o de facto la 

normatividad de distribución del agua (cantidad y tandas).  

Procedimientos por los cuales se ha modificado la distribución de hecho 

o de jure. Manejo de escasez de agua por sequía. Quién y cómo tiene 

autoridad para castigar el robo de agua. 

 También el manejo de sistemas de almacenamiento y derivación de 

pequeñas y grandes dimensiones (jagüeyes, presas sobre un río, 

presas de derivación, etc.).  

Qué cuerpo maneja el sistema de almacenamiento y qué cuerpo puede 

modificar o modifica de jure o de facto el manejo de la obra de 

almacenamiento. 

 

Mantenimiento 
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Toda la gama de tareas de mantenimiento del sistema de riego. Quién 

realiza las tareas de mantenimiento. Cómo y quién decide cuándo se 

realizan estas tareas. Quién penaliza. Cuál es la carga, en tiempo y 

esfuerzo, de las tareas de mantenimiento. 

 

Conflicto 

Tratamiento del conflicto. Autoridad reconocida para resolver los 

conflictos. Autoridad reconocida para castigar el incumplimiento. 

Normatividad (institucionalización y tradicionalización) en lo que se 

refiere a distribución y mantenimiento. 

 

Ampliación, rehabilitación y construcción de obra hidráulica. 

Financiamiento, aporte de mano de obra y/o capital, conocimientos para 

llevar a cabo el proyecto. Cuerpo que propone y gestiona y/o lleva a 

cabo el proyecto. 

 

Organización social autogestiva en el pequeño riego  
 
Para esta investigación la Organización social autogestiva en el pequeño 

riego es entendida como la ñOrganización autogestiva en el pequeño riegoò que, 

al menos para esta investigación, es entendida como la ñestructura social 

encargada de administrar los sistemas de riego a través de la participación  y 

aportación colectiva de sus miembros en la realización de tareas básicas (tareas 

siempre presentes) para la permanencia, uso colectivo del agua para potenciar el 

proceso de producción agrícola y constitución de un mecanismo de lucha social 

contra la privatización de los recursos naturales8ò. 

                                                 
8
 Definición propia en base al análisis teórico metodológico. 
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CAPITULO II-TEORÍA PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 
De acuerdo a Mendieta y Núñez (1981) la teoría patrimonial del Estado 

establece la propiedad originaria de la Nación, la administración del Estado y 

la propiedad derivada de los particulares a quienes la Nación les permite el 

aprovechamiento o explotación de los recursos naturales de propiedad 

nacional.  

 

El ñdominio de la Nación es inalienable, e imprescriptible y sólo podrán 

hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades 

civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la 

condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los 

elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las 

leyesò (Luna Arroyo, 1975:513). Este requisito fue impuesto de igual manera a 

las comunidades que milenariamente habían administrado los sistemas de 

riego, y se les convirtió a través de la figura de la concesión en sociedad civil, 

sujeta, por tanto, al derecho privado.   

 

2.1 PROPIEDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD 

 
El concepto de propiedad, bajo la teoría del derecho romano, posee tres 

atributos que le ñson otorgados al titular el ius utendi o derecho de usar el 

objeto, el ius fruendi o derecho a aprovecharlo, esto es, disfrutarlo o (gozar) 

sus frutos y, finalmente, el ius abutendi o derecho a disponer del objeto hasta 

agotarlo, consumiéndolo, por ejemplo, o haciendo con él lo que (se quiera)  

como enajenarlo o donarloò (Morineau, 1993:121). De acuerdo a Chávez 

(2007) cuando el titular reúne estos tres beneficios  tiene sobre su cosa, un 

poder absoluto o dominio, que a su vez, como lo menciona Morales (2007), es 

protegido por el Estado frente a un tercero 
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Marx, y Engels hacen una aportación a la teoría del Derecho al diferenciar a la 

propiedad, del derecho de propiedad, señalando que ñ`la propiedad` es una 

categoría económica, que expresa la primera relación económico-social que 

estableció el individuo con los medios de reproducción de su vida material 

como suyos propios; en tanto que óderecho de propiedadô es una categor²a 

jurídica que expresa la forma legal en que las sociedades organizadas en 

Estado garantizan y protegen las relaciones de propiedad existentes en un 

tiempo y lugar determinados; es el vínculo jurídico que relaciona legalmente al 

hombre entre sí y con los bienes objeto de la relación económica de la 

propiedadò (Morales, 2003:14). La propiedad de los recursos naturales va más 

allá de la categoría jurídica del Derecho de propiedad, pues engloba un 

sentido de pertenencia cultural, espiritual, religioso que los grupos indígenas 

tienen como factor esencial para su reproducción social. 

 

2.1.1 Propiedad y Derecho de propiedad  en materia de aguas 

 
Un problema b§sico en ñla administraci·n del agua surge en el momento de 

definir la pertenencia del recurso, y por lo tanto quién y cómo puede hacer uso 

de él. Los derechos de propiedad del agua constituyen un elemento esencial 

en la gestión del recurso, definirlos adecuadamente  posibilitará la aplicación 

de formas eficientes en su manejo. La especificación de las características de 

los Derechos de Propiedad está relacionada con dos elementos básicos: los 

hidrológicos y los institucionales. Se ha observado que a medida que el agua 

es relativamente abundante, las instituciones diseñadas para su manejo 

ponen poca atenci·n en la definici·n de los derechos de propiedadò (Bravo, 

2002:128-129). Esta situación resulta favorable para las empresas 

transnacionales dedicadas a lucrar con el agua, pues no se encuentran bien 

definidos los mecanismos legales e institucionales adecuados para la defensa 

del agua por parte de las comunidades poseedoras del recurso.  
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En ñmateria de aguas hablamos de transferencia de derechos, pues el agua 

en sí, no es una mercancía y por lo tanto no se puede transferir, pues está 

fuera de comercio y no puede ser objeto de ningún tipo de transacción de 

derecho privadoò (Far²as, 1993:16), y las ñaguas en M®xico no son ni pueden 

tratarse como mercancía pues constitucional y legalmente están fuera del 

comercio. Son bienes de dominio público de la Federación, y como tales, son 

reguladas por el derecho público y no por el derecho privadoò (Farías,  

1993:12). Si bien es cierto, que el agua sigue caracterizada como bien 

público, los mecanismos para su apropiación son de derecho privado, por 

ejemplo la concesión de aguas para embotellamiento que están reguladas en 

el Código Civil y el Código de Comercio que es desfavorable para los núcleos 

de población ejidal o comunal, cuyo régimen patrimonial se había mantenido 

protegido hasta 1992.  

En la organizaci·n social autogestiva en el peque¶o riego ñcontra el derecho 

de usar y abusar que caracteriza a la propiedad, se subrayan las ventajas que 

resultan de una propiedad relativa que, sumisa al control juicioso de la 

sociedad, quedaría al amparo de todo abuso. Si la propiedad es un robo, la 

posesión por el contrario, es indispensable para el mantenimiento y desarrollo 

de un trabajo libre y creadorò (Arvon, 1982: 16-17). En la medida en que se 

regulen adecuadamente los derechos de propiedad para comunidades 

poseedoras se logrará la protección jurídica adecuada de los recursos 

naturales, especialmente la tierra, el agua y el bosque. 

 

2.1.2 Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad  

 
La prescripción, de acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano (DJM), de 1984 

se refiere a las relaciones jurídicas que no desaparecen por el mero 

transcurso del tiempo. La prescripción está fundada en el principio de 

seguridad jurídica. Cuando el legislador quiere privilegiar ciertos derechos y 

obligaciones, las declara imprescriptibles, por ejemplo, los bienes del dominio 
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público del Estado. El Código Civil del Distrito Federal (CCDF) en su artículo 

1135 la define como un medio para adquirir bienes o librarse de obligaciones, 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas 

por la ley.   

 

La inalienabilidad, en base al DJM, es la calidad atribuida a ciertos derechos 

que los imposibilita de ser enajenados, de manera que no es posible que 

cambien de titular mediante cualquier acto jurídico entre particulares: como 

compraventa, donación, permuta, subrogación, cualquier forma de gravamen 

(hipoteca, prenda, usufructo) o fideicomiso.  

 

Mientras que el embargo, a contrario sensu del concepto de inembargabilidad, 

es definido por la Enciclopedia Jurídica Mexicana  como la afectación 

decretada por una autoridad competente sobre un bien o conjunto de bienes 

de propiedad privada, la cual tiene por objeto asegurar cautelarmente la 

eventual ejecución de una pretensión de condena que se plantea o se 

planteará en juicio o bien satisfacer directamente una pretensión ejecutiva 

 

Estos conceptos fueron expresados en la formulación del artículo 27 

Constitucional, por lo que es su párrafo quinto se establece que el dominio de 

la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, uso o el 

aprovechamiento de los recursos naturales de que se trata, por los 

particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 

podrán realizarse, sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo 

Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.  

 

En el artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) publicada 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF)9, el 8 de enero de 1982, reformada 

el 31 de Diciembre del 2001, establece que los  bienes de dominio público son 

                                                 
9
Abrogada con la publicación de la Ley General de Bienes Nacionales  publicada en el 2004 
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inalienables e imprescriptibles y no estarán sujetos, mientras no varíe su 

situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o 

provisional. Los particulares y las instituciones públicas sólo podrán adquirir 

sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, los derechos 

regulados en esta ley y en las demás que dicte el Congreso de la Unión. En el 

artículo 17, fracción III, se le otorga al Ejecutivo Federal facultad para 

desincorporar del dominio público, en los casos en que la ley lo permita y 

asimismo mediante decreto, un bien que haya dejado de ser útil para fines de 

servicio público. 

 

Con la nueva Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004, reformada el 31 de 

Agosto del 2007, la facultad en el artículo 17, fracción III de la LGBN de 

198210, es ahora competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología y, en consecuencia, ésta tendrá la autoridad para que los  inmuebles 

federales que no sean útiles para destinarlos al servicio público o que no sean 

de uso común, puedan ser objeto de los siguientes actos de administración y 

disposición:  

enajenación a título oneroso; permuta con las entidades; los gobiernos de los 

estados, del Distrito Federal y de los municipios o con sus respectivas 

entidades paraestatales, o con los particulares, respecto de inmuebles que 

por su ubicación, características y aptitudes satisfagan necesidades de las 

partes; enajenación a título oneroso o gratuito, de conformidad con los 

criterios que determine la Secretaría, atendiendo la opinión de la Secretaría 

de Desarrollo Social, a favor de instituciones públicas que tengan a su cargo 

resolver problemas de habitación popular para atender necesidades 

colectivas; venta a los propietarios de los predios colindantes, de los terrenos 

que habiendo constituido vías públicas hubiesen sido retirados de dicho 

                                                 
10

 De acuerdo a los artículos 82 a 94 de la Nueva LGBN publicada en el DOF en el 2004 y reformada el 

31/08/2007 
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servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros elementos divisorios que 

les hayan servido de límite; enajenación a título oneroso a favor de personas 

de derecho privado que requieran disponer de dichos inmuebles para la 

creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la 

colectividad, o para la realización de programas de vivienda y desarrollo 

urbano; entre otras formas de enajenación.  

Como se puede observar, a raíz de la reforma del 2007, en las fracciones 

anteriores existe cierta contradicción en lo fijado en los artículos 13 y 84 de la 

LGBN (2004) anteriormente artículo 16 de la LGBN (1982) y más aún lo 

establecido por el artículo 27 constitucional11, cuando se establece que los 

bienes de dominio nacional son inalienables e imprescriptibles. Con esto se 

contraviene a través de una ley reglamentaria un artículo constitucional, 

imponiéndole solamente algunas condiciones, que podrían no ser suficientes 

para la defensa de los bienes nacionales.  

 

2.1.3 Propiedad originaria de la Nación Mexicana 

 
El artículo 27  constitucional establece como principio central, que la 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas en los límites del  territorio 

nacional, corresponden originariamente a la Nación la cual ha tenido y tiene  

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada.  

En este sentido el artículo 27º Constitucional, párrafo tercero, establece que 

ñla naci·n tendr§ en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 

beneficio social, al aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 

                                                 
11

 El cual de  acuerdo a la jerarquía fijada en el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es Ley Suprema de la Nación Mexicana  y, por  lo tanto, se 
encuentra por encima de las leyes secundarias 
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pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 

mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci·n rural y urbanaò. De 

acuerdo a Chávez del artículo 27º Constitucional se derivan: ñlas propiedades 

particulares, que se rigen por los Códigos Civiles de cada Entidad Federativa, 

la propiedad de la Nación y la propiedad social de las comunidades agrarias y 

de los ejidosò (Ch§vez, 2007:296). Con ello, al menos teóricamente, se limitan 

los alcances de la propiedad privada sobre los bienes nacionales, pues la 

Nación en calidad de propietaria originaria puede imponer modalidades del 

interés público. 

 

La propiedad originaria de la Nación y la función social de éstas que hasta 

antes de las reformas se habían mantenido intocables, fueron modificadas 

pues con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) firmado el 17 de diciembre de 1992 que entró en vigor el 1 de enero 

de 1994, se recomendó a México a cambiar ciertos aspectos de su régimen 

patrimonialista de propiedad.  

La ñnación como propietaria originaria de todas las tierras y aguas 

comprendidas en su territorio, tenía sustraídos al comercio las tierras ejidales 

y comunales, recursos  naturales renovables y no renovables; (Morales y 

Ramírez, 2006: 16-17), situación que fue modificada con la reforma al art. 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para 

que los ejidos y comunidades pudieran pasar a dominio pleno sus tierras;  

La ñcoexistencia de tres formas de propiedad con el mismo grado 

constitucional de protección legal (Pública, Social y Privada) y la imposibilidad 

legal para enajenar y/o arrendar las tierras y recursos naturales de propiedad 

social y p¼blicaò (Morales y Ram²rez, 2006: 16-17) circunstancias que fueron 

modificadas con la reforma al artículo 27 constitucional para que las 

sociedades mercantiles pudieran poseer tierras rústicas  y recientemente la 

reforma a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN);  
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El ñderecho de las empresas extranjeras a adquirir el dominio de tierras y 

aguas y a obtener concesiones para la explotación de minas, está limitado por 

la cláusula Calvoò (Morales y Ramírez, 2006: 16-17), estipulación que puede 

ser evadida bajo la figura del prestanombres y además  

La ñprohibición para adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una 

franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las 

playas es absolutaò (Morales y Ram²rez, 2006: 16-17) situación que también 

ha sido modificadas por la última reforma a la Ley General de Bienes 

Nacionales (LGBN)  

 

2.1.4 Tipos de propiedad 

 
En México aún coexisten 3 tipos de propiedad: pública, social y privada, cada 

una de éstas era regulada por un ordenamiento legal específico, pero a raíz 

de las reformas iniciadas en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se fue 

desconfigurando su independencia y hoy en día prácticamente todas se 

regulan preponderantemente por normas de beneficio privado. 

 

2.1.4.1 Propiedad social 

 
En México en 1917 y vigente hasta 1991, en el marco del Derecho Social, 

surgió la propiedad social, cuya característica principal fue la de poseer una 

funci·n social que consist²a en hacer ñque el propietario ya no lo fuese s·lo 

para sí en ejercicio de un derecho exclusivamente individual, sino que lo  fuera 

también para su sociedad  y que esté sujeto a las modalidades que dictará el 

inter®s p¼blico y estuviera originalmente en manos del Estadoò (Ch§vez, 

2007:295) la cual tendr²a una funci·n de ñgarant²a socialò. La propiedad como 

ñfunción social, sujeta a las modalidades que dicte el interés público, hizo 

posible que en 1917 la Nación recuperará definitivamente y reafirmara su 

propiedad originaria no sólo como un derecho, sino acaso más como una 



31 

 

obligación de conservar y regular el adecuado uso de sus recurso naturales, 

obligando a que esta estableciera las formas jurídicas para evitar el 

acaparamiento inmoderado o indolente aprovechamiento de las tierrasò 

(Chávez, 2007:296) 

La protección de la propiedad como función social, protectora de los núcleos 

de población ejidal y comunal, fue desbaratada en 1992 por la reforma al 

artículo 27º constitucional y, en consecuencia, las reformas a la Ley de Aguas 

Nacionales, la Ley Agraria, la Ley Forestal, entre otras que durante muchos 

años conservó las características de la propiedad de ser inembargable, 

inalienable e imprescriptible.  Pues este tipo de propiedad poseía antes de las 

reformas dos de los tres atributos de la  propiedad privada (ius utendi y ius 

fruendi), pero después de éstas adquirió el tercer atributo (ius abutendi), que 

le permitió a los núcleos ejidales y comunales vender la tierra o asociarse con 

sociedades mercantiles. 

2.1.4.2 Propiedad pública 

 
La propiedad pública es aquella que administra el Estado y la integran los 

bienes que son parte  del dominio público de la Federación, los cuales están 

enunciados en el artículo 13º de la Ley General de Bienes Nacionales y el 

párrafo IV y V de la Constitución. 

El Código Civil Federal (1998) vigente establece en sus artículos 764 al 770,  

que los bienes son de dominio público o propiedad de los particulares, los 

primeros pertenecen a la Federación, los Estados y  los municipios y se 

dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y 

bienes propios; tanto los bienes de uso común como los destinados a servicio 

público son inalienables e imprescriptibles, pero los primeros requieren de 

concesión para aprovechamientos especiales.  

Bajo las consideraciones del maestro Acosta,  ñlos bienes de dominio p¼blico 

no son susceptibles de ser transmitidos, en todo o en parte, a los particulares 

y su titular siempre será el Estado, mientras  permanezca en el dominio 
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público; esto entraña una serie de efectos que son concomitantes, tales como 

la imprescriptibilidad y la inembargabilidad de esos bienes. Los entes público 

y particulares únicamente podrán usar, aprovechar y explotar esos bienes, 

conforme lo determinen las leyesò (Acosta, 1979:558). 

2.1.4.3 Propiedad privada 

 
Bajo esta modalidad la Nación transmite el dominio y constituye, en términos 

jurídicos la propiedad privada  que posee los tres atributos de la propiedad, 

está regulada por la legislación en materia Civil, aunque la Nación se reserva 

el Derecho de imponerle e esta las modalidades que dicte el interés público.  

2.2 DERECHOS SOCIALES DEL PUEBLO MEXICANO 

 

Tras los acontecimientos sucedidos en la Rusia imperial durante la Revolución 

Bolchevique que culminaron en 1917 con la proclamación de un Estado 

soviético, posteriormente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

se logró la transformación en las relaciones económicas, políticas y sociales 

de la sociedad rusa, a través de la expropiación de los medios de producción 

y el control de la producción por los trabajadores, constituyéndose el primer 

Gobierno Obrero y Campesino, aunque con carácter provisional mientras se 

convocaba a una Asamblea Constituyente. Posteriormente en el  III Congreso 

de Soviets de toda Rusia se aprobó la Declaración de los Derechos del 

Pueblo Trabajador y Explotado y enseguida la Constitución donde quedó 

proclamada la República Socialista Soviética Federada de Rusia.  

Inspirado por el contexto internacional ñcomo resultado de una poderosa 

corriente ideológica y de la presión económica y política de la clase media y 

de la llamada clase popularò (Mendieta y Nu¶ez, 1980:7), en el México 

Independiente el Constituyente de 1916 incluyó en la Constitución aspectos 

similares a lo sucedido en Rusia, pero en lugar de expropiar los medios de 

producci·n, se establecieron ñun complejo de derechos sociales a la 
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educación y a la cultura, al trabajo, a la tierra, a la asistencia, a la seguridad 

social, etc., que no corresponde al derecho público, ni al derecho privado: son 

normas autónomas para la protección y reivindicación de campesinos, núcleos 

de población, trabajadores y económicamente débiles, en constante evolución 

progresiva a trav®s de leyes de car§cter socialéò (Trueba, 1978:301) como 

medidas defensoras de las clases productivas que viven de su trabajo.  

Incluyendo ñéno s·lo normas jur²dicas, sino instrumentos de lucha para 

alcanzar la socialización de los bienes de la producción y de bienestar a que 

tienen derecho los oprimidos, hasta que el Derecho Social estructurado en 

normas fundamentales realice su destino histórico y pueda convertirse en 

derecho socialistaò (Trueba, 1978:316) 

 

Con ello se originó no sólo un cambio en las estructuras políticas, sino se 

crearon nuevas estructuras sociales que fueron plasmadas en nuestra 

Constituci·n de 1917 que introdujo en sus textos derechos socialeséò 

(Trueba, 1978:239) Y  ñDesde ese momento nuestra Carta Magna dejó de ser 

una Constitución Política y se convirtió en una Constitución político-social, al 

elevarse el Derecho Social a la categor²a de norma fundamentalò (Trueba, 

1978:241). 

 

México fue reconocido en el mundo como el precursor del llamado 

ñConstitucionalismo socialò al elevar a rango constitucional, en los artículos 3°, 

27 y 123 Constitucionales, un principio fundamental, ñno hay igualdad social y 

jurídica sin igualdad económica. No hay libertad política sin igualdad 

económica. Esta tesis llevada al campo del derecho produjo una nueva 

concepción jurisdiccional basada en los siguientes principios: no se puede 

juzgar igual a partes desiguales; hay que proteger a la parte más débil; no 

sólo en forma económica, sino aún en los juicios promovidos por integrantes 

de ella, estableciendo, en las leyes procesales, que la autoridad judicial debe 

auxiliarlos en sus demandas, en las pruebas y, aún supliendo las deficiencias 
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de la quejaò (Luna, 1975: XXVI), principio jurídico que aún persiste en materia 

agraria y laboral procesal, en materia de amparo. 

 

2.2.1 Artículos 3º, 27º y 123º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 
El artículo 3º establece, de manera general, ñtodo individuo tiene derecho a 

recibir educación.  El Estado ï federación, estados, Distrito federal y 

municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica 

obligatoriaò (Art. 3º CPEUM) 

 

El artículo 27º Constitucional, párrafo primero, establece que ñlas aguas y 

tierras comprendidas en los límites del territorio nacional, corresponden 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 

el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La 

nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación, con  objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 

pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbanaò. Y 

m§s adelante se¶ala que ñel dominio de la Naci·n es inalienable e 

imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos 

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

las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, 

otorgadas por el Ejecutivo Federalò. (Artículo 27º CPEUM) 

 

El artículo 27º Constitucional declara que la Nación es propietaria originaria 

de las aguas y tierras del territorio nacional y, en consecuencia, coloca al 
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Estado en  calidad de administrador de propiedad nacional permitiéndole 

transmitir el uso y usufructo de ellas a los particulares en forma de propiedad 

privada o propiedad social, esta última forma parte de los derechos sociales 

derivados y contiene intrínsecamente una función social; sin embargo ambas 

están limitadas por las modalidades que dicte el interés público, las causas de 

utilidad pública y la escasez del recurso.   

 

El artículo 123º instituye que ñtodo persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la 

organización social para el trabajo, conforme a la Leyò (Art. 123 CPEUM) 

 

2.2.2  Artículos  2º y 30º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

 
El artículo 2º, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) establece: ñla Naci·n tiene una composici·n pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

econ·micas, culturales y pol²ticas, o parte de ellasò, adem§s, ñreconoce y 

garantiza su derecho a la libre determinación y, en consecuencia, autonomía 

para acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y 

tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes de la 

materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por  integrantes de 

la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas. Para estos efectos las comunidades 

podrán asociarse, en términos de la leyò.  

El artículo 30º Constitucional establece que la nacionalidad mexicana se 

adquiere por nacimiento o por naturalización.  Ante esto Durand (2001) 
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argumenta que al redactarse este artículo se declara la inexistencia jurídica 

de las 56 etnias asentadas en el territorio nacional. 

Estos aspectos fueron modificados en el año de 1994, cuando se reclamó el 

reconocimiento de ciertos derechos históricos de pueblos indígenas 

elevándose a rango constitucional la defensa de algunas de sus instituciones 

como reivindicación lograda por el movimiento indígena chiapaneco 

encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN12) 

concretado en los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 por el gobierno, 

del entonces presidente Ernesto Zedillo, y el EZLN.  

2.2.3 Derecho social y privado en la legislación mexicana 

 
El Derecho de aguas, como un derecho social, surge íntimamente ligado al 

derecho de acceso de los núcleos agrarios a la tierra y el bosque y como una 

condición básica para hacer producir la tierra, por tanto no se puede hablar 

del derecho del agua y la tierra por separado, sino en función del binomio 

indisoluble que forman ambos en el proceso productivo, pues ñen la medida 

que se garantizan el derecho de acceso a la tierra y al agua, podrán 

generarse condiciones para promover el desarrollo social en las comunidadesò 

(López 1970:83-84). Por esta razón existieron en México La Ley de Reforma 

Agraria y la Ley Federal de Aguas, que fueron reformadas a partir del año 

1992 con fuertes tendencia al Derecho Privado, pero aún siguen en el ámbito 

de su competencia tratando de proteger los derechos de las clases 

económicamente más débiles.  

El C·digo Civil Federal (1998) en el art²culo 933 establece que ñel dueño de 

un predio en que exista una  fuente natural o que haya perforado un pozo 

brotante, hecho obras de captación de aguas subterráneas o construido aljibe 

o presas para captar aguas fluviales, tiene derecho de disponer de esas 

aguas; pero si éstas pasan de una finca a otra, su aprovechamiento se 

                                                 
12

De acuerdo a Durand el EZLN buscaba la reestructuración del sujeto social indígena a través de las 

reivindicaciones sociales y económicas.  
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considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones 

especiales que sobre el particular dictenò. Este artículo debería establecer que 

el uso del agua, aún cuando el particular haya invertido en la infraestructura, 

debe limitarse al consumo doméstico del dueño del predio, de lo contrario da 

pie a la privatización del agua por parte de los particulares que realicen 

ciertas obras hidráulicas. 

2.3 LA CONCESIÓN 

 
Un ñtitulo es la prueba legal de los derechos de agua de un usuario, por lo que 

se debe de mantener su registro en el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), así como cualquier cambio de la situación, como la fecha de 

caducidad u otros cambios debidos a la transferencia de derechosò (Cant¼, 

2004:115), para tener claramente identificados los derecho de agua de cada 

usuario. 

 

Hasta el 2004  ñse habían expedido aproximadamente 330, 000 títulos de 

concesión de aguas nacionales de los cuales 47 por ciento corresponde al uso 

agropecuario, 36 por ciento al uso público urbano, el 1.3 por ciento al uso 

industrial, y el 9.5 por ciento a usos m¼ltiplesò (Cant¼, 2004:109). ñSe 

estimaba que para 1992 había unos 300, 000 usuarios, pero sólo se habían 

emitido 2,000 concesiones entre 1917 y 1992, principalmente porque durante 

décadas la facultad de otorgar derechos de agua era exclusiva del Presidente 

de M®xicoò (Cantú, 2004:116). No obstante durante este periodo, no había 

concesiones de agua sino mercedes reales y dotaciones de agua.  

 

La Ley de Aguas Nacionales de 1992 (LAN) ñcontemplaba que durante 1994 

deberían inscribirse en el REPDA los permisos precarios, permisos o 

autorizaciones provisionales expedidos por la autoridad competente, los 

cuales darían derechos a sus titulares para explotar o usar aguas nacionales 

por un período  que no podría exceder a 10 años. Además, solamente 
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otorgaba una al año para que todos los usuarios del agua existentes 

obtuvieran una concesión y se registraran ïconcretamente, para diciembre de 

1993. El Reglamento establecía que para ciertos usuarios dicho período 

podría extenderse por dos años más- concretamente, para diciembre de 1995. 

Esto significa que los límites temporales eran muy estrictos, pero la LAN 

investía al Director General del la CNA con la autoridad para otorgar 

concesiones y contemplaba la delegaci·n de ciertas funcionesò (Cant¼, 

2004:116).  

2.3.1 Definición de la concesión y diferenciación con otras figuras 

jurídicas. 

 
En el diccionario de Derecho de Rafael Pina, citado por Calafell (1996), se 

define a la autorización como el acto de naturaleza judicial administrativa o 

simplemente privado, en virtud del cual una persona queda facultada para 

ejercer determinado cargo o función o para realizar determinado acto de la 

vida civil; el permiso es autorización de autoridad competente para hacer o 

decir algo. La licencia es similar a una autorización administrativa necesaria 

para la instalación de alguna industria, apertura de establecimiento comercial 

o despacho de determinadas bebidas (en particular las alcohólicas).  

 

El artículo tercero de la Ley de Aguas Nacionales (2002), fracción XIII, define 

a la concesión como el  Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la 

Comisión" o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus 

respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas 

o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación.  

  

La concesi·n es el ñacto para encomendar a particulares la prestaci·n de 

determinados servicios o permitirles el uso de bienes públicos, cuando se 
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interesen en ello y cuenten con las cualidades idóneas para hacerlo. Esto 

sucede por la enorme cantidad de tareas que el Estadoéò (Martínez, 2004:15) 

 

La concesi·n es ñun acto administrativo discrecional por medio del cual la 

Administración Pública Federal, confiere a una persona una condición o poder 

jurídico, para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas 

obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes 

del Estado o de los privilegios resolutivos que comprende la propiedad 

industrial... Es un procedimiento discrecional eficaz en la estructura de la 

sociedad moderna, para entregar a los particulares ciertas actividades o la 

explotación de bienes federales que el Estado no está en condiciones de 

desarrollar, por su incapacidad económica, o porque así lo estima útil o 

conveniente, o se lo impide su propia organizaciónò (Serra, 1992:309-311). La 

concesión ñconstituye un acto administrativo discrecional, del órgano de la 

Administración Pública, que aplican en un caso concreto las disposiciones que 

regulan la materia de la concesi·n. Nada tiene de contrato ni de acto mixtoò 

(Acosta, 1999: 931) 

 

El maestro Miguel Acosta Romero se¶ala que el ñconcepto de concesión 

puede significar varios contenidos: a) es el acto administrativo discrecional por 

medio del cual la autoridad administrativa faculta al particular para utilizar 

bienes del Estado o para establecer y explotar un servicio público, en los 

limites y condiciones que señale la ley; b) el procedimiento a través del cual 

se otorga la concesión o a través del cual se regula la misma, aún frente a los 

usuarios y c) el documento formal, que contiene el acto administrativo en el 

que se otorga la concesi·nò (Acosta, 1999: 930).  

La concesión administrativa ñes el medio  más eficaz, en nuestro Estado 

moderno, para entregar a los particulares ciertas actividades o la explotación 

de recursos federales, que la administración pública no está en condiciones 
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de desarrollar ya sea por incosteabilidad económica, por impedimentos 

organizacionales propios o por inconveniencia pol²ticaò. (Calafell, 215). 

 

La concesi·n ñun acto jur²dico unilateral por el cual el Estado confiere a un 

particular la potestad de explotar a su nombre un servicio o bien público, que 

le pertenecen a aqu®l, satisfaciendo necesidades de inter®s generalò. 

(Mart²nez, 2004: 278). De ah² que la ñconcesi·n no s·lo origina el derecho de 

explotación sino al mismo tiempo impone la obligación de efectuar la, creando 

una relación jurídica directa no entre el concesionario y la cosa, sino entre el 

concesionario y el Poder P¼blicoò. (Fraga, 2005:373). Pero sobre todo genera 

a favor del concesionario el derecho de apropiación, como es el derecho de 

explotación del agua.  

Las concesiones sobre bienes de dominio público no crean derechos reales, 

puesto que ñno puede haber situaci·n de propietario porque, seg¼n se ha 

dicho, los bienes concesionables son inalienables; tampoco puede tratarse de 

un derecho de habitación, porque su mismo nombre es excluyente de la 

situación de concesionario. Tampoco puede hablarse de una servidumbre 

porque no existe predio dominante; ni de un derecho de uso, porque este se 

concede respecto de un bien para que se emplee en la medida que baste para 

satisfacer las necesidades del usuario y su familia, y no puede ser gravado, ni 

arrendado, ni embargadoò. (Fraga, 2005:373). Sin embargo, cabe preguntarse 

cómo conciliar el carácter inalienable de un bien producto de la concesión que 

se agota en el acto de enajenación, por ejemplo el oro, la plata, la sal y los 

materiales de construcción y el agua. 

 

La concesi·n ñproduce dos clases de consecuencias jur²dicas: unas entre el 

concesionario y el  poder público, las cuales se rigen por disposiciones del 

derecho administrativo; otras, entre el concesionario respecto a los 

particulares ajenos a la concesión, en virtud de que esta constituye un bien 

patrimonial, susceptible de diversos contratos y de ser transmitido a los 
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herederos y desde este punto de vista la concesión es un bien de derecho 

civil, y que tanto como éste como las relaciones  que con motivo de él se 

originan, se rige por la legislaci·n civil ordinaria o com¼n que correspondaò 

(Fraga, 2005:371).  

 

Autorización 

 

La autorizaci·n ñes un acto esencialmente unilateral de la administraci·n 

pública, por medio del cual el particular podrá ejercer el mandato para el que 

esta previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho preexistente 

que se supedita a que se cubran los requisitos, condiciones o circunstancias 

que la autoridad valoraraò. (Martínez, 2004:294). Es decir la autoridad le 

permite a un particular la realización de cierta tarea a cambio de que cumpla 

con las condiciones que le impone.  

Autorizar ñes facultar a una persona de derecho público para que cumpla un 

acto que excede a su competencia por una autoridad que está legalmente 

capacitada para ello; además la autorización permite el ejercicio de un 

derecho preexistente por lo que, al cumplirse los requisitos legales se asegura 

el interés público y permite a la autoridad administrativa levantar el obstáculo 

que facilita al particular el ejercicio de un derecho; en cambio en la concesión 

estamos en presencia de un derecho nuevo que no existía anteriormente ò 

(Serra, 1992:312-313) 

 

Asignación 

 

La asignación, de acuerdo al artículo 3, fracción 8 de la  Ley de Aguas 

Nacionales (1992), como el título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de 

"la Comisión" o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus 

respectivas competencias, para realizar la explotación, uso o  

aprovechamiento de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados o al 
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Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público 

urbano o doméstico; 

La asignación ñes el acto administrativo por el cual se incorpora al patrimonio 

de las entidades, los derechos para explotar sustancias en zonas 

determinadasò (Mart²nez, 2004:292) 

 

Permiso 

 

El permiso ñes un titulo necesario que otorga la autoridad administrativa para 

hacer o decir una cosa o para no hacer. Es una limitación temporal más 

reducida que la concesi·n y su r®gimen es m§s flexibleò (Serra, 1992:313) 

El permiso ñes el acto administrativo por el cual la administraci·n remueve 

obstáculos a efecto de que el particular realice una actividad, pues existe un 

derecho, por tanto no se trata de un privilegioò (Mart²nez, 2004:294) 

 

Licencia 

 

Las licencias ñson medios de control sobre el ejercicio de determinadas 

actividades desempeñadas por los gobernados, quienes al cumplir con los 

requisitos exigidos pueden desarrollar dichas actividades, ya que la propia 

administración les reconoce el derecho de ejercicio ò (Mart²nez, 2004:290) 

2.3.2 Naturaleza jurídica de la concesión 

 
Calafell (1996), menciona la naturaleza jurídica de la concesión como 

contrato, acto unilateral y acto mixto. Como contrato ñése piensa en una 

relación, en la que el concesionario y el Estado se obligan recíprocamente por 

las cláusulas convencionales, creando una situación contractual sujeta a las 

reglas del Derecho Civil, tanto en su formación, como en su interpretación y 

los consecuentes derechos y obligacionesò (Calafell, 1996:217).  
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Como acto unilateral ñla concesi·n se somete a un mandato del poder p¼blico, 

a una situación legal y reglamentaria, predeterminada, sin que la voluntad del 

concesionario intervenga en ningún momento, ya que se concreta a aceptar 

las condiciones preestablecidaséò. (Calafell, 1996:217). Y como acto mixto se 

divide en dos elementos: como situación reglamentaria y como acto 

contractual,   ñLa situaci·n reglamentaria resulta de la organizaci·n del objeto 

de la concesión y es la parte más importante, la situación contractual es 

generalmente de carácter financiero y está subordinada a aquellaò. (Calafell, 

1996:218). Este acto reglamentario ñfija las normas a que ha de sujetarse la 

organización, funcionamiento del servicio y en él quedan comprendidas las 

disposiciones referentes a los horarios, tarifas modalidades, de prestación del 

servicio, derechos de usuarios, etc.ò. (Calafell, 1996:218) 

 

Serra Rojas13 (1992) ofrece diversos criterios sobre la naturaleza de la 

concesión: 

- La concesión es el resultado de un contrato celebrado entre la 

Administración, pública y el concesionario, que es una persona física o 

jurídica colectiva. El concesionario se encarga de la realización de una 

obra o de la prestación de un servicio mediante prestaciones de 

carácter económico. 

- La concesión como acto unilateral-La concesión es un acto jurídico 

unilateral que se somete por un mandato del poder público, a una 

situación legal y reglamentaria predeterminada, sin que la voluntad del 

concesionario intervenga en ningún momento, ya que se concreta a 

aceptar las condiciones preestablecidas.  

 
- La concesión como acto mixto.- La concesión se descompone en dos 

elementos: la concesión reglamentaria y el contrato administrativo. La 

                                                 
13

 Serra A. ñDerecho administrativoò, Porr¼a, M®xico, 1992, pp. 320-321 
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situación reglamentaria resulta de la organización del servicio y es la 

parte más importante; la contractual le está subordinada, es 

esencialmente de naturaleza financiera y está designada a asegurar la 

remuneración al concesionario por la gestión que asume. 

 

Para Gabino Fraga ñLa autoridad organiza la explotación de los bienes que 

ampara teniendo en cuenta el interés colectivo vinculado con el regular y 

mejor aprovechamiento de las riquezas naturales, o bien, se limita a 

subordinar tal explotación a las normas legales o reglamentarias ya 

existentes. Desde este punto de vista la concesión no tiene un carácter 

contractual puesto que no crea una situación jurídica individual por el 

concurso de varias voluntades que tengan entre sí una reciproca 

independencia, aunque si se origina por virtud de la convención de las partes 

y tal facultad representa para el concesionario una situación de carácter 

individual, por tanto en este aspecto la concesión tiene un carácter 

contractualò (Fraga, 2005:374) 

 

La concesión, por tanto, es un acto unilateral de voluntad del Estado, que 

otorga a los particulares mediante actos discrecionales el uso, 

aprovechamiento, explotación, y apropiación de los recursos naturales, 

mediante la existencia del pago de los derechos, establecido en la Ley 

Federal de Derechos, pero esto no constituye una contraprestación, por lo que 

la concesión en términos generales no es un contrato, sino un pago por el 

servicio, uso, aprovechamiento, explotación y apropiación de los bienes 

nacionales.  

 

La concesión en la Ley de Aguas Nacionales 

 

A raíz de la promulgación de la Constitución en 1917, especialmente por el 

artículo 27, se nacionalizan las aguas y tierras, para evitar que el beneficio de 
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su explotación -vía concesión- quedara en manos de empresas extranjeras, 

como sucedió durante la época del Porfiriato, se decidi· ñterminar con las 

concesiones de extranjeros y sustituirlas por concesiones de mexicanos o 

cuando menos una participación mayoritaria de estos, como se plasma en las 

sociedades que explotan los recursos minerales. Otras veces, opta por 

terminar con las concesiones de extranjeros pero decide que sea el Estado el 

único quien realice la explotación, como ha sucedido con el petróleo y otros 

hidrocarburos y con la producci·n de energ²a el®ctricaò (Nava, 1981: 405) 

 

Morales y Ramírez (1993), al hacer una comparación entre la Ley de Aguas 

de 1972 y la entonces iniciativa de 1992, ahora ley de Aguas Nacionales 

vigente, vislumbraron que con esta se disminuyen los requisitos para 

obtención de la concesión, pues se elimina como requisito necesario que el 

Estado aprobará el proyecto de obras y programa de construcción; el 

ejidatario y la iniciativa privada son puestos en los mismos niveles para ser 

concesionario; las concesiones pueden pasar a ser propiedad de la nación sin 

compensación alguna cuando se extingan, revoquen o nulifiquen; se suprime 

la facultad de inspección del Estado y desaparece el control de seguimiento y 

evaluación que tenía el Estado. (Morales y Ramírez, 1993:237-238).  

La Ley de Aguas Nacionales, que sustituyó a la Ley Federal de aguas, ñes en 

esencia una ley de concesiones, para el caso de la concesión de aguas para 

uso agrícola, reviste una particularidad muy específica  como es que el acto 

jurídico que otorga el uso de este bien nacional, se transforma en una 

transferencia de responsabilidades del Estado a los particulares inherentes a 

la operaci·n, administraci·n y conservaci·n de los distritos de riego.ò (Morales 

y Ramírez, 1993:245) 

Con ñla nueva Ley de Aguas Nacionales (1992) a través de la figura de la 

concesión,  donde se abrió la puerta a la privatización no tan sólo del recurso 

para uso agrícola e industrial, sino para ser utilizado en la generación de 

energía eléctrica como bien de mercado, actividad reservada en el artículo 27 
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de la Constitución como estrat®gica para el Estadoò (Morales y Ram²rez, 

2006: 21).  

 

Duración de la concesión en la ley de aguas nacionales 

 

La Ley de Aguas Nacionales (1992) ñcontempla que las concesiones tengan 

una duración de 5 a 50 años. Sin embargo, los Decretos Presidenciales 

establecieron que todos los usuarios que ingresaran su solicitud obtendrían 

una concesión por 10 años. El razonamiento fue que en un periodo de 10 

años mejorarían los conocimientos sobre disponibilidad del agua y uso y de 

esta manera, cuando los usuarios solicitaran la renovación de sus 

concesiones, se podrían tomar decisiones más informadas. También se 

supuso que en ese lapso se consolidarían los consejos de cuenca, lo cual 

haría factible que, mediante un proceso participativo, los usuarios accedieran 

a que sus títulos se renovaran por volúmenes inferiores para lograr el equilibrio 

hidrológico en cuencas y acuíferosò (Cantú y Garduño, 2004:116). Alrededor de 

esto la reforma a la LAN, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de abril del 2004, establece que la Comisión  tendrá un plazo de 12 meses 

para llevar a cabo una campaña de regularización administrativa de 

concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

cuya vigencia haya concluido y, además, se prevé la aplicación de una 

sanción a los usuarios que no gestionen la regularización de sus títulos.   

 

Régimen de la concesión  

 

La variabilidad del r®gimen de la concesi·n ñobedece tanto al sistema pol²tico 

como al económico  que impere en un Estado en cierto momento histórico. Así 

el poder público tenderá a intervenir más directa e indirectamente en la 

prestación de servicios públicos y en el uso de bienes, según la orientación 

pol²tica econ·mica del Estadoò (Mart²nez, 2004:277).  
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La ñintervenci·n de Estado puede ser una garant²a de que la explotaci·n se 

lleve a cabo en las mejores condiciones y con el mayor rendimiento que 

exigen los intereses colectivosò (Fraga, 2005:369). ñApartarse de la concesi·n 

y monopolizar el aprovechamiento de los recursos naturales por el Estado ha 

implicado importante evolución. Desde luego el hecho de asignar a la 

concesión un campo más restringido que el que disfrutó por décadas, es 

resolver que así debía ser porque se ha reconocido que la explotación de los 

recursos naturales no debe hacerse con exclusivo propósito lucrativo, pues se 

olvida total o parcialmente su vital funci·n socialò (Nava, 1981:405)  

 

La concesión ñreviste una importancia  excepcional, por ser el instrumento 

legal más usado por los gobiernos neoliberales privatizadores de empresas 

p¼blicas y de vitales actividades administrativas.ò (Nava, 2004:139). Esconde 

una concesión multitud de intereses que no se apegan a los de la nación, se 

lucra con ellas y se pone en peligro la materia de las concesiones, servicios 

públicos o explotación de los bienes de la nación, sea en manos de 

mexicanos o de extranjeros. Es claro que en nuestro país la concesión es 

ahora un instrumento no sólo para la privatización de empresas públicas, sino 

la puerta para inversiones extranjerasò (Nava, 2004:139-140) 

En el Estado Neoliberal la concesión de aguas con fines lucrativos es 

propiciada por el surgimiento acelerado de un mercado de agua, integrado por 

grandes empresas internacionales privatizadoras del agua, llámese Suez, 

Veolia Environment, RWE, Bouygues y Bechtel, Severn Trent, Angilan Water, 

Kelda Group14, entre otras, y en consecuencia de ello, el estado protector de 

los derecho sociales se vuelve un ñEstado polic²aò que vela y protege los 

intereses de la iniciativa privada.  

                                                 
14

 Ver ñMarco general y experiencias globales recientes de las sociedades público-privadas en el sector agua: 

los verdaderos límites al desarrolloò de Donath y Cruz,  en Precio del agua y participaci·n p¼blica privada en 

el sector hidráulico de Tortajada, ANA, Porrúa, 2004 
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En ocasiones las concesiones son el reflejo de actos discrecionales basados 

en la ñsupuesta capacidad del concesionarioò, lo que deja ver que ñexiste una 

contradicción chocante entre las leyes y las necesidades sociales, las masas 

no pueden aprovechar los derechos políticos que se les han acordado, porque 

esto se opone a las actuales condiciones de trabajoéLa sociedad, pues, no 

está basada sobre la propiedad bien entendida. La sociedad está basada 

sobre el privilegio de la minor²a y la explotaci·n de la mayor²aò (Trueba, 

1978:89-90) 

2.3.3 Elementos de la concesión 

 
Calafell (1996) menciona que los elementos subjetivos de la concesión son: la 

autoridad concedente, que puede ser la Administración Pública Federal, Local 

o Municipal; el concesionario, que es la persona física o jurídica a quien se 

otorga y quien es el titular de la concesión y los usuarios, únicamente en el 

supuesto de la concesión de servicios públicos, ya que en la utilización de 

bienes del Estado habrá relaciones entre el concesionario y los particulares, 

pero no bajo el concepto de usuarios.  

A diferencia de lo que menciona Martínez al referirse que los elementos de la 

concesión son: el concedente: autoridad competente que otorga la concesión 

al gobernado, el concesionario: es la persona física a quien se le otorga la 

concesión y el usuario: persona física o moral cuyos requerimientos de 

prestaciones van a ser satisfechos con el servicio p¼blico concesionadoéò 

(Martínez, 2004:279). Sin embargo, esto no aplica en la concesión para el uso 

o aprovechamiento de bienes públicos. 

 

Para Acosta los elementos subjetivos de la concesión son: a) la autoridad 

concedente, que puede ser la Administración Pública Federal, Local o 

Municipal; b) el concesionario, que es la persona física o jurídica, a quien se 

le otorga y que es titula de la concesión y c) los usuario, únicamente en el 

supuesto de  la concesión de servicio público, ya que en la utilización de 
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bienes del Estado habrá relaciones entre concesionario y particulares, pero no 

bajo el concepto de usuarios.ò (Acosta, 1999:931) 

 

La capacidad del concesionario de acuerdo a Calafell (1996) abarca diversos 

rubros: la capacidad técnica, ya sea personal o material en relación al equipo 

para realizar la actividad, ñha de poseer todos los elementos que permitan 

desarrollar, en su cabal alcance, la concesi·nò (Mart²nez, 2004:281); y la 

financiera, que exige al concesionario ñtener capital necesario que le permita 

contratar al personal que va a prestar el servicio, el que va a dedicar a  la 

explotación de los bienes del Estado y va a adquirir el equipo y los bienes que 

tambi®n destinara a este efectoò (Calafell, 1996:221) 

 

La capacidad técnica del concesionario puede apreciarse en dos aspectos: 

personal, requisitos mínimos que debe reunir el concesionario, de manera 

particular o mediante el personal que contrate, para desarrollar la actividad 

concedida y capacidad material, medios necesarios para  prestar la concesión 

consiste en un conjunto de elementos materiales, especialmente de equipo, 

para realizar la actividad; y financiera que le permita contratar al personal que 

va a prestar el servicio, el que va a dedicar a la explotación de los bienes del 

Estado o a adquirir el equipo y los bienes que sean necesariosò (Acosta, 

1999:933-934) 

 

La concesi·n posee, adem§s instrumentos ñecon·micos financieros que se 

refieren a la obligación del pago de los cargos previstos en la Ley Federal de 

Derechos (LFD), independientemente de que el usuario cuente o no con su 

respectiva concesión, y la posibilidad de transferir derechos de agua bajo las 

siguientes reglas: los usuarios son libres de transferir sus derechos en los 

distritos de riego, sin intervención alguna de la comisión; cuando sólo cambia 

el usuario y no se modifiquen las características del título de concesión, los 

usuarios también están en libertad de transferir sus derechos, aunque todas 
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las transacciones deben de registrarse; en las áreas designadas por la 

Comisión, registrando las transacciones correspondientes; todas las demás 

transacciones están sujetas a la aprobación con el fin de proteger al ambiente 

y a tercerosò (Cant¼, 2004:113). 

 

En ñt®rminos financieros, la normatividad es ambigua en torno a la definici·n 

de cuota é y en lo que corresponde a la toma de decisiones de los usuarios, 

al respecto es de esperar que como se venderán a ellos mismos el recurso 

vital para la producción, no van a esperar obtener ganancias a base de su 

propia explotación, por lo que tratarán de pagarla al menor precio, ya que 

además, prevalece la figura del no pago, fomentada por las políticas del 

Estado ñbenefactorò, en donde el funcionamiento del sistema está fuertemente 

subsidiado por este ò (Morales, 1993:31).   

 

Los instrumentos económicos ñse refieren a la obligación del pago de los 

cargos previstos en la LFD, independientemente de que el usuario cuente o 

no con su respectiva concesión, y la posibilidad de transferir derechos de 

agua bajo las siguientes reglas:  

 

¶ Los usuarios son libres de transferir sus derechos en los distritos de 

riego, sin intervención alguna de la comisión; cuando sólo cambia el 

usuario y no se modifiquen las características del título de concesión, 

los usuarios también están en libertad de transferir sus derechos, 

aunque todas las transacciones deben de registrarse; en las áreas 

designadas por la Comisión, registrando las transacciones 

correspondientes; todas las demás transacciones están sujetas a la 

aprobaci·n con el fin de proteger al ambiente y a terceros.ò (Cant¼, 

2004:113)     
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El artículo 3º de la Ley de Aguas Nacionales (1992) fracción XVIII  define para 

el caso de la concesión para riego: la Cuota de Autosuficiencia como aquella 

destinada a recuperar los costos derivados de la operación, conservación y 

mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica, instalaciones 

diversas y de las zonas de riego, así como los costos incurridos en las 

inversiones en infraestructura, mecanismos y equipo, incluyendo su 

mejoramiento, rehabilitación y reemplazo. Las cuotas de autosuficiencia no 

son de naturaleza fiscal y normalmente son cubiertas por los usuarios de riego 

o regantes, en los distritos, unidades y sistemas de riego,  en las juntas de 

agua con fines agropecuarios y en otras formas asociativas empleadas para 

aprovechar aguas nacionales en el riego agrícola; las cuotas de 

autosuficiencia en distritos y unidades de temporal son de naturaleza y 

características similares a las de riego, en materia de infraestructura de 

temporal, incluyendo su operación, conservación y mantenimiento y las 

inversiones inherentes; 

 

2.3.4 Tipos de concesión 

 
La doctrina ha definido ya dos tipos de concesión: para explotar un bien 

público y para prestar servicios públicos, no han establecido diferencias al 

interior de estasò. En la concesi·n de explotaci·n s·lo se producen relaciones 

entre el Estado y el concesionario, en tanto que en las del servicio público 

existe un tercer elemento, los usuarios del servicioò (Fraga, 2005:368). ñLa 

clasificación más general de las concesiones las reduce a tres grupos 

importantes: a) la concesión de servicio público, b) la concesión de 

explotación de bienes de la Federación, en las cuales se incluyen la 

concesión minera, la de aguas, la de radio y televisión, la forestal, etc.y c) 

otros tipos especiales de concesión, como las registrales, las ganaderas y 

otrasò (Serra, 1992: 319). Resulta inadmisible que a la concesión de aguas se 
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le clasifique en la misma categoría que la concesión de radio y televisión que 

deja ganancias millonarias a sus titulares 

Morales y Ram²rez, citados en Hern§ndez, ñplantean diferencias significativas 

entre la concesión de agua para uso agrícola, y la concesión típica y clásica 

de otros recursos naturales, ya que el agua para uso agrícola, por tanto, es 

indispensable en los procesos productivos, y lo que presentan es sólo la 

transferencia de las obligaciones del Estado a los usuarios del agua para uso 

agrícola, ya que los consumidores del bien concesionado ser§n ellos mismosò 

(Hernández, 1998:31) 

2.3.5 Formas de terminación de la concesión 

 
La extinción de la concesión se da por: cumplimiento del plazo, falta de objeto 

o materia, rescisión, renuncia y quiebra o muerte del concesionario, 

revocación, caducidad, rescate, renuncia, entre otras.  

 

Cumplimiento del plazo 

 

El cumplimiento del plazo se refiere al termino en que el  ñacto jurídico cesa 

sus efectos, puede existir prorroga según lo prevea la ley, el otorgamiento de 

la misma quedará a la decisión  discrecional del poder público, previa solicitud 

del gobernadoò (Mart²nez, 2004:289) 

 

Falta de objeto o materia 

 

ñEs natural que si el objeto materia de la concesión se extingue o agota, sea 

imposible que ésta subsista, lo que implica su necesidad de terminaciónò 

(Martínez, 2004:289). Para Martínez15 (2004) la concesión es un acto 

unilateral, por lo que indica que no es posible su rescisión al igua l que se 

                                                 
15

 Ver Mart²nez Morales, ñDerecho administrativo. Segundo Curso, 2004ò  



53 

 

hace con los contratos. Además señala que la autorización, permiso y 

licencias exigen requisitos más fáciles de cubrir que la concesión. 

 

Revocación 

 

ñSi el concesionario incurre en faltas graves a las condiciones del título 

correspondiente, se habla de revocaci·néò (Martínez, 2004:290) 

 

Caducidad 

 

La caducidad de la concesión ñse presenta por inactividad del concesionario, 

cuando no inicia los trabajos o el servicio en los plazos convenidos o fijadoò 

(Martínez, 2004:290) 

 

Rescate 

 

El rescate ñes un medio para dar por terminada la concesión antes del plazo 

previsto en la misma. óEs la declaraci·n unilateral por la cual el concedente, 

fuera del caso de la caducidad, pone fin a la concesión antes de la fecha 

fijada para su expiraci·nôñ(Martínez, 2004:290).  

 

Renuncia 

 

ñEl particular concesionario decide no ejercer los derechos que implica la 

concesión ni cumplir las correlativas obligaciones,ò (Mart²nez, 2004:291) 

 

Quiebra del concesionario 

 

La quiebra ñes un procedimiento de índole mercantil por medio del cual el 

concesionario declara su insolvencia e imposibilidad de seguir realizando su 
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tarea. Sin embargo la concesión como un acto administrativo sólo puede 

terminar por un acto igualò (Mart²nez, 2004:291) 

 

Muerte del concesionario 

 

ñLa muerte del concesionario (persona física) también imposibilita la 

subsistencia de la concesión, ya que esta como se dijo es de carácter 

personal e intrasmisibleò (Mart²nez, 2004:291) 

 

Reversión  

 

Permite que ñal terminar la concesi·n, las instalaciones que haya ocupado el 

concesionario pasen a ser propiedad de Estado, sin que este deba pagar 

indemnizaci·n algunaò (Mart²nez, 2004:281). Pues el concesionario no realizo 

loas actividades para la que solicito la concesión.  

 

2.3.6 Terminación de la concesión en la Ley de Aguas Nacionales 

 

El artículo 107º de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 establece que 

la concesión se terminará por: vencimiento del plazo establecido en el título, 

renuncia del titular; revocación por no ejecutar las obras o trabajos objeto de 

la concesión, dejar de pagar las contribuciones o aprovechamientos que 

establezca la legislación fiscal por el uso o aprovechamiento de la 

infraestructura y demás bienes o servicios concesionados, transmitir los 

derechos del título u otorgar en garantía los bienes concesionados, sin contar 

con la autorización de "la Comisión", o prestar en forma deficiente o irregular 

el servicio, o la construcción, operación, conservación o mantenimiento, o su 

suspensión definitiva, por causas imputables al concesionario, cuando con 

ello se pueda causar o se causen perjuicios o daños graves a los usuarios o a 
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terceros; rescate de la concesión por causa de utilidad pública o interés 

público; por Resolución Judicial.  

 

De manera específica en el Titulo Cuarto, Capítulo III, Sección Primera 

adicionada el 29 de abril del 2004, de la LAN (1992) se señalan las formas de 

terminación del régimen de concesión, asignación de agua o permiso de 

descarga para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y bienes 

nacionales a cargo del Ejecutivo Federal son:  

 

Suspensión 

 

La suspensión en el artículo 29º BIS 2, procederá cuando el usufructuario del 

título: no cubra los pagos hasta que regularice tal situación; no cubra los 

créditos fiscales que sean a su cargo durante un lapso mayor a un año fiscal  

hasta que regularice tal situación; se oponga u obstaculice el ejercicio de las 

facultades de inspección, la medición o verificación sobre los recursos e 

infraestructura hidráulica concesionada o asignada, por parte del personal 

autorizado; descargue aguas residuales que afecten o puedan afectar fuentes 

de abastecimiento de agua potable o a la salud pública;  o no  cumpla con las 

condiciones o especificaciones del título de concesión o asignación.  

 

Extinción 

 

La concesión, en el artículo 29º BIS 3, sólo podrá extinguirse por: vencimiento 

de la vigencia establecida en el título, renuncia del titular; cegamiento del 

aprovechamiento a petición del titular; muerte del titular; nulidad declarada por 

proporcionar información falsa para la obtención del título,  mediar error o dolo 

atribuible al concesionario o asignatario en la expedición, cuando el proceso 

de tramitación ha estado viciado con intervención del concesionario o 

asignatario, por haber sido otorgada por funcionario sin facultades para ello, 
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.por falta de objeto o materia de la concesión, haberse expedido en 

contravención a las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales o su 

Reglamento y por  caducidad parcial o total cuando se deje parcial o 

totalmente de explotar, usar o aprovechar durante dos años consecutivos.  

 

Revocación 

 

De acuerdo al artículo 29º BIS 4 de la LAN, la concesión, asignación o 

permiso de descarga, así como el permiso provisional aplicable, podrá 

revocarse por: disponer del agua en volúmenes mayores a una quinta parte 

que los autorizados; explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin cumplir 

con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad; descargar en 

forma permanente o intermitente aguas residuales; ejecutar obras para 

alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas reglamentadas 

de veda o reservadas, dejar de pagar oportunamente o en forma completa las 

contribuciones, aprovechamientos o tarifas; no ejecutar las obras y trabajos 

autorizados para el aprovechamiento de aguas, su reúso y control de su 

calidad, dañar ecosistemas como consecuencia de la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales; realizar descargas de aguas 

residuales que contengan materiales o residuos peligrosos que ocasionen o 

puedan ocasionar daños a la salud, recursos naturales, fauna, flora o 

ecosistemas; transmitir los derechos del título sin permiso o infringir las 

disposiciones sobre transmisión de derechos; por dar uso a las aguas distinto 

al autorizado; proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o 

parcial de las aguas concesionadas  

 

Restricciones de uso de agua 

 

El artículo 29 BIS 5, establece que el Ejecutivo Federal, a través del 

Organismo de Cuenca que actúe en su ámbito de competencia,  tendrá la 
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facultad para negar la concesión, asignación o permiso de descarga en los 

siguientes casos: cuando se solicite el aprovechamiento de caudales 

determinados en el Programa Nacional Hídrico y los programas regionales 

hídricos, para garantizar un adecuado desarrollo económico, social y 

ambiental de los asentamientos humanos; cuando implique la afectación a 

zonas reglamentadas o aquellas declaradas de protección, veda,  reserva de 

aguas, y para la preservación o restablecimiento de ecosistemas vitales y del 

medio ambiente; cuando afecte el caudal mínimo ecológico; cuando el 

solicitante no cumpla con los requisitos; cuando se trate de una transmisión 

de derechos en ciernes y el titular original no haya pagado oportunamente la 

cuota de garantía; cuando se afecten aguas sujetas a convenios 

internacionales y las solicitudes no se adecuen a dichos convenios; cuando la 

Federación decida emprender una explotación directa de los volúmenes 

solicitados, cuando se afecten recursos hídricos programados para la creación 

o sustento de reservas nacionales, y cuando exista causa de interés público o 

interés social. 

 

Servidumbres 

 

De acuerdo al artículo 29º BIS 6, Organismo de Cuenca que actúe en su 

ámbito de competencia podrá imponer servidumbres sobre aquellas áreas 

indispensables para el uso, reúso, aprovechamiento, conservación, y 

preservación del agua, ecosistemas vitales, defensa y protección de riberas, 

caminos y, en general, para las obras hidráulicas que las requieran. 

  

2.3.7 Concesión de aguas 

 
El artículo 20º de la Ley de Aguas Nacionales (1992) establece que la 

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará 

mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través 
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de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente por 

ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que 

dispone la presente Ley y sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones 

se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo 

económico y ambiental de las obras proyectadas. En la ley de aguas 

nacionales no se ha diferenciado de la concesión genérica la concesión para 

uso agr²cola que a diferencia de la concesi·n de aguas para uso  ñindustrial, 

domestico o para generaci·n de energ²a el®ctricaées un medio de producci·n 

principal. Sin embargo en la agricultura aparece más como un insumo que se 

incorpora al proceso productivoéò (Morales y Ram²rez, 1993:245) 

 

2.3.7.1 Derechos y obligaciones del concesionario de aguas. 

 

Los derechos de los concesionarios se encuentran consagrados es el artículo 

28º de la LAN (1992) y consisten en derechos para explotar, usar o 

aprovechar las aguas nacionales; realizar a su costa las obras o trabajos para 

ejercitar el derecho de explotación, uso o aprovechamiento del agua; obtener 

la constitución de las servidumbres legales en los terrenos indispensables 

para llevar a cabo el aprovechamiento de agua o su desalojo, tales como la de 

desagüe, y de acueducto y transmitir los derechos de los títulos y renunciar a 

las concesiones o asignaciones.   

Sus obligaciones de acuerdo al artículo 29º son: ejecutar las obras y trabajos 

de explotación, uso o aprovechamiento de aguas;  instalar en los cuarenta y 

cinco días siguientes a la recepción del título por parte del interesado o 

permitir su instalación y mantener en buen estado los medidores de agua o 

los demás dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta y en 

caso de que estos dejen de funcionar dar aviso por escrito; conservar; pagar 

puntualmente conforme a los regímenes; cubrir los pagos que les 

correspondan; sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de 
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seguridad hidráulica y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; operar, 

mantener y conservar las obras que sean necesarias para la estabilidad y 

seguridad de presas; permitir la inspección de las obras hidráulicas; 

proporcionar la información y documentación que les solicite  el Organismo de 

Cuenca; cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su 

reúso en los términos de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o de las 

condiciones particulares que  se emitan; no explotar, usar, aprovechar o 

descargar volúmenes mayores a los autorizados en los títulos de concesión; 

realizar las medidas necesarias para prevenir la contaminación de las aguas; 

mantener limpios y expeditos los cauces y presentar cada dos años un 

informe que contenga los análisis cronológicos e indicadores de la  calidad del 

agua realizados en laboratorio certificado por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. 

 

2.4 LOS DISTRITOS Y LAS UNIDADES DE RIEGO EN LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES 

 
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 en el artículo tercero  fracción 

XXV define al Distrito de Riego como  el establecido mediante Decreto 

Presidencial, el cual está conformado por una o varias superficies 

previamente delimitadas y en el perímetro donde se ubica la zona de riego, el 

cual cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y 

del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de 

protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también 

con una o varias unidades de riego.  

 

La Unidad de Riego de acuerdo al artículo tercero de la LAN, fracción LI es el 

área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego, distinta de 

un distrito de riego y comúnmente de menor superficie que aquél; puede 

integrarse por asociaciones de usuarios u otras figuras de productores 
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organizados que se asocian entre sí libremente para prestar el servicio de 

riego con sistemas de gestión autónoma y operar las obras de infraestructura 

hidráulica para la captación, derivación, conducción, regulación, distribución y 

desalojo de las aguas nacionales destinadas al riego agrícola.  

 

Es así como los productores rurales (Art. 58 LAN) se podrán asociar entre sí 

libremente para constituir personas morales, con objeto de integrar sistemas 

que permitan proporcionar servicios de riego agrícola a diversos usuarios, 

para lo cual constituirán unidades de riego, y varias de estas podrán formar 

incluso un distrito de riego (Art 63 LAN) y se les otorgará una concesión, 

como personas morales, y certificados libremente transmisibles, de acuerdo a 

la ley. Su objeto (Art 59 LAN) será: construir y operar su propia infraestructura 

para prestar el servicio de riego a sus miembros, construir obras de 

infraestructura de riego en coinversión con recursos públicos federales, 

estatales y municipales y hacerse cargo de su operación, conservación y 

mantenimiento para prestar el servicio de riego a sus miembros, y operar, 

conservar, mantener y rehabilitar infraestructura pública federal para 

irrigación, cuyo uso o aprovechamiento hayan solicitado en concesión a "la 

Comisión" a través del Organismo de Cuenca que corresponda. 

 

La Unidad de Riego, como persona moral16, es por lo tanto titular de 

facultades y deberes que se regirán por el Derecho privado, Derecho Civil y 

Mercantil, que en su aplicación es mucho más rígido que el Derecho Social, 

pues como asociación civil es puesta en condiciones casi similares a las 

transnacionales de capital extranjero que quieran explotar con fines lucrativos 

el agua, olvidándose así su protección en del derecho social. 

 

                                                 
16

 De acuerdo al Código Civil Federal  (2000) es un ente jurídico al que se le reconoce personalidad jurídica 

propia y distinta de sus componentes, la cual adquieren por un acto expreso de la ley, su constitución. Obra y 

se obliga a través de   los órganos que la representan.  
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Las Unidades de Riego se pueden clasificar por su fuente de abastecimiento 

de agua ñun alto porcentaje de las unidades registradas tiene como principal 

fuente de abastecimiento los pozos profundos, siguiendo las plantas de 

bombeo de corriente, las derivaciones por gravedad, los almacenamientos en 

presas y jagüeyes  y, finalmente, las derivaciones de manantiales, así como 

las mixtas, con varias fuentes de abastecimientoò (Palacios, 1998:424) 
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CAPITULO III.- ESTUDIO DE CASO EN SAN JERÓNIMO AMANALCO, TEXCOCO, 
ESTADO DE MÉXICO 

 

La investigación de campo se llevó a cabo en la comunidad de San Jerónimo 

Amanalco, municipio de Texcoco, Estado de México. Esta fue elegida, de 

entre 7 comunidades, por ser la poseedora de los manantiales que abastecen 

a la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural 7 Comunidades. Estas son: 

 

¶ San Jerónimo Amanalco 

¶ San Miguel Tlaixpan 

¶ La Purificación 

¶ San Juan Tezontla 

¶ San Joaquín Coapango 

¶ Santa Cruz Mexicapa 

¶ Santa Inés  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE SAN JERÓNIMO AMANALCO. 

 

Ubicación geográfica  

 

La comunidad de San Jerónimo Amanalco pertenece al Municipio de Texcoco, 

Estado de México. Se encuentra situado en la Sierra de Tl§loc a los 19 Á 31ô 

de latitud norte y 98 ° 46ô de latitud oeste. La sierra de Tláloc, a su vez, se 

encuentra localizada en el Alcohuacan Septentrional. 

Colinda al norte con San Juan Tololapan y Santo Tomás Apipilhuasco, al sur 

con el Estado de Puebla; y al oeste con San Juan Tezontla y La Purificación; y 

al suroeste con San Miguel Tlaixpan (INEGI, 2000). 
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Imagen 1.- Localización de San Jerónimo Amanalco 
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En cuanto a su división política interna, la comunidad está compuesta por las 

colonias San José y Guadalupe ubicadas en las zonas este y oeste 

respectivamente en relación a la comunidad y lo que se denomina 

propiamente comunidad de San Jerónimo Amanalco ubicada en el centro. 

 

Imagen 2.-Fotografía panorámica de San Jerónimo Amanalco 

 

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo (2009) 

 

Orografía e hidrografía 

 

La altitud de la comunidad es de 2650 m.s.n.m., a diferencia de la cabecera 

municipal que se encuentra a 2250 m.s.n.m. Posee 5 elevaciones principales: 

el cerro Chicahuaxco a 2970 msnm, cerro Texcaltengo 3040 msnm, 

Tepehuazoyo a 3030 msnm, Coatemulco a 3020 msnm y Tlapahuetzia a 2090 

msnm (INEGI, 2000). Elevaciones que se encuentran al oeste de la 

comunidad y que forman parte de la región donde nacen los manantiales, que 

junto con el agua pluvial, suministran los ríos  Hueyapan y Coxcacuaco, 

mismos que recorren todas las comunidades integrantes de la Unidad de 

Riego para el Desarrollo 7 Comunidades. 
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Imagen 3.-Fotografía panorámica de San Jerónimo Amanalco 

 

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo (2009) 

En el Archivo Histórico del Agua (AHA), ubicado en la ciudad de México, se 

tiene el registro de que en los años cuarenta del siglo XX los ríos Hueyapan y 

Coxcacuaco abastecían a 17 comunidades, ranchos, barrios, ejidos y 

haciendas, pero actualmente sólo abastecen a 7 comunidades y el agua no 

utilizada por ellas fluye a través de los ríos. El río Coxcacuaco fluye hasta el 

Molino de Flores, mientras que el río Hueyapan fluye hasta Papalotla, y recibe 

diferentes denominaciones como ñRio Hondoò o ñR²o Grandeò y ñR²o 

Papalotlaò. 

Imagen 4.-Rio Hueyapan a la altura de Río Hondo 

 

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo (2009) 
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Clima  

 

El clima es templado subhúmedo de humedad media con lluvias en verano, 

con una temperatura media anual es de aproximadamente 15.1 °C (INEGI, 

2000).  

 

Flora y fauna  

 

La vegetación está compuesta por bosque de oyamel, ocote, encino, pino y 

cedro, donde residen conejos, venados, liebres, mapaches y tlacuaches entre 

otros y pastizales, principalmente zacatón donde habitan liebres (INEGI 

2000)). En la zona urbana se pueden apreciar en los hogares árboles frutales 

como son: pera, manzana, ciruela, tejocote y nuez utilizados para 

autoconsumo y algunos de estos frutos son vendidos en los mercados y 

tianguis de Texcoco.  

Imagen 5.- Vegetación de San Jerónimo Amanalco. Arboles de naranja, pera y ciruela. 

  

Fuente: Fotografías tomadas durante el trabajo de campo (2009) 
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Población y lengua 

 

Los registros estadísticos del INEGI muestran que la población en 1995 era 

de 4734 habitantes, 2338 mujeres y 2396 hombres, establecidos  en  737 

viviendas, de las cuales 682  cuentan con agua entubada, 138  con drenaje y 

718 con energía eléctrica (INEGI 2000). Actualmente el centro de salud de la 

comunidad de San Jerónimo calcula aproximadamente 5500 habitantes y 

contabilizan alrededor de 1500 hogares, El número de hogares  recobra 

importancia  cuando viene a colación el hecho de que las cuotas impuestas 

por la comunidad son cubiertas por matrimonio.  

La lengua que se habla en la comunidad es náhuatl y por lo que reporta el 

Centro de Salud no hay personas monolingües en la comunidad, todos hablan 

también español. En general, la lengua en la población más joven se está 

perdiendo pues  muchos sólo la entienden, pero no la hablan.  

Imagen 6.-Población de la comunidad de San Jerónimo Amanalco 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas durante el trabajo de campo (2009) 

 

De acuerdo al Centro de Salud de San Jerónimo la alimentación básica consiste en 

guisos a base de maíz, producido en las parcelas familiares, avena, trigo y soya. Y 

muchos aún cocinan con leña y guisan con manteca. 

Actividades económicas 
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Por convenir al interés y contenido de la investigación y en base a la 

información obtenida del Archivo Histórico del Agua (AHA), se pudo conocer 

que en 1925 el periodo de cosecha de maíz es en agosto y septiembre y trigo 

de abril a mayo, alternado con leguminosas (haba y arvejón17). El rendimiento 

de maíz era de 2240 kilos por hectárea, haba 2700 kilos por hectárea y trigo 

1400 kilos por hectárea y los precios en aquella época eran del trigo $20 

tonelada, haba $.04 por kilogramo y maíz .09 kilo. (Archivo Histórico del Agua, 

Caja 24, Expediente 290) 

 

En la actualidad la zona agrícola (ubicada en la periferia de la comunidad y en 

la zona que irriga el río Coxcacuaco) está básicamente sembrada con maíz 

intercalado con fríjol o flor de calabaza, aunque en ocasiones se rota el cultivo 

por trigo, haba o cebada. Además, existen alrededor de 4 invernaderos de 

propiedad privada donde  se cultiva jitomate, lechuga y cilantro que, al igual 

que otros productos agrícolas comprados en la central de abastos de la 

ciudad de México y los silvestres recolectados, en la zona boscosa, son 

vendidos en los tianguis de Texcoco y ciudad Nezahualcoyotl.  (Entrevista a 

Miguel Santillán, 2008). 

 

Hoy en día por sobre-fraccionamiento y pulverización de la superficie agrícola 

y la semi urbanización de la comunidad, la agricultura ha perdido importancia 

en cuanto a superficie, pues hoy en día la superficie promedio es de 400 a 

600 m2, aunque es posible apreciar en la periferia de la zona urbana 

extensiones de 2 a 5 hectáreas, superficie promedio que existía cuando 

menos hace 20 años. Y existe un rendimiento promedio de 2 a 2 ½ toneladas 

de maíz por hectárea cosechada a finales de septiembre y principios de 

octubre.18. 

                                                 
17

 Cultivo también conocido como alberjón. 
18

 Datos recolectados en campo (2009), a través del muestreo aleatorio.  
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La semilla utilizada en la siembra es preferentemente criolla, ésta se 

selecciona  año con año, después de la cosecha, en base a características 

físicas. La cosecha es utilizada para autoconsumo, aunque en algunas 

ocasiones se les paga a los peones con maíz. 

Imagen 7.-Fotografía panorámica del cultivo de maíz en San Jerónimo Amanalco 

 

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo (2009) 

 

Las zonas con pastizal tienen un uso preponderantemente pecuario, con 

aprovechamiento de pastizal (zacatón) y de la vegetación natural diferente al 

pastizal que sirve como alimento al ganado bovino -principalmente-, equino y 

ovino.  

 

En la zona de bosque podemos encontrar diversas especies forestales como: 

oyamel, ocote y encino que se emplean en la industria  maderera (obtenida 

legalmente o talada ilegalmente) y la zona de pino y el cedro es utilizada con 

fines recreativos y turísticos, donde se encuentra una granja piscícola. 

La actividad silvícola está a cargo, exclusivamente, de los ejidatarios pues son 

ellos los titulares de las concesiones forestales y la madera extraída es 


