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Licenciado Luis Efraín Guzmán Morales:

En Cumplimiento del Dictamen emanado de la Unidad de'Te-ss-bapj¡i-+_fu-
cargo de fecha dieciséis de marzo del año dos mil doce en la cual se me nombra
Asesor del Trabajo de Tesis del Estudiante David Fernando Colaj Tuctuc, Carné
No. 2AO411717 sobre el tema denominado 'LOS DERECHOS
coNsTtTUcloNALES Y EL RECURSO HíDRICO EN GUATEMALA' procedo a
emitir la sigurente disposición:

DICTAN/]EN:

a) Que para una mejor comprensión se cambió el titulo de la tesis, el cual
queda así: "ANAL|S|S JURiD|CO DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES DEL RECURSO HíDRICO EN GUATEMALA.'

b) El trabajo de tesis se realizd bajo mi estricta dirección técnica y durante su
respectiva elaboración hice al Bachiller DAVID FERNANDO COLAJ
TUCTUC, las recomendaciones necesanas y sugerencias que consideré,
así como la necesidad de obtener los requisitos tanto de forma como de
fondo, exigidos por el Normativo respectivo para trabajos de esta
naturaleza;

c) El postulanie utilizó para su investrgacrón el metodo tnductivo, deduci¡vo,
analítico, s¡ntético, y las técnicas de recolección e investigación de material
bibliográfico hac¡endo uso Cel Cerecho vigente y específico en cusnto al
tema relacionado,

d) La redacción utilizada por el bach¡ller en la investigación rcalizada
gramaticalmente es correcta porque en su contenido utiliza terminología
eminentemente técnica y jurídíca utilizando además las reglas de la
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gramática española considerando que llena los requisitos exigidos por el
Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciaiura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Público,

Además la investigación reaiizada constituye un aporte científico para
docentes y estudiantes, pero principalmente para las autoridades
encargadas de veiar oor la orotección mantenimienio y conservación del
recurso hídrico en todo el territorio guatemalieco, por medio de una norma
legal que lo regule y que en Ia actualidad es inexistente.

Las conclusiones y recomendaciones que se hacen, comprenden Ios
aspectos más importanies del tema pues el bachlller plantea los problemas
en forma ¿lara y da soluciones que en la práciica bien puecien contribuir en
el caso de la presentación de una iniciativa de ley del tema referido.

La bibliografía utilizada es considerada amplia y suficiente para llegar a las
conclusiones recomendaciones que se hacen en el presenie trabajo.

Por las razones expuestas, el suscrito asesor APRUEBA y ernite DICTAMEN
FAVORABLE, en el trabajo de tesis del Bachiller DAVID FERNANDO COLAJ
TUCÍUC, para que continué su trámite respectlvo; en virtud de que llena iodos los
requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la elaboración de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Soctales y delfxamen Generai
Público.

Resoetuosamenie'
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s)
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UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES.
Gualemala, 02 de julio de 2012.

Atentamente, pase al LICENCIADO CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR, para que proceda
a revisar el trabajo de tesis del estudiante DAVID FERNANDO COLAJ TUCTUC, intitulado:
'ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL RECURSO HiDRICO
EN GUATEMALA".

I\,4e permito hacer de su conocimienlo que está facultado parc rcalizat las modifcaciones de
forma y fondo que tengan por objeto r¡ejoEr la investigación, asimismo, del título del trabajo dé
tesis. En el dictamen corespondiente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
Artículo 32 del Norrnativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto ei asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictárnenes correspondientes, su opinión respecto de' contenido
científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la
redacción, los cuadros estadísticos sl fueren necesarios, la contribución científca de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utili iaprueban o desaprueban el
trabajo de investigación y otras consideraciones que esti

DR. BON
JEFE DE UNIDAD ASE
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Su despacho.

Respetable Licenciado: a2
En atención al nombramiento de fecha siete de mayo delaño en curso, en donde se me
designa como REVISOR de tes¡s del bachiller DAVID FERNANDO COLAJ TUCTUC,
respácto a su trabajo de tesis intitulado "ANÁL|S|S JURíDICO DE LOS DERECHOS
coNsTtTUctoNALES DEL RECURSO H,DRTCO EN GUATEMALA', con el objeto de
¡nformar sobre m¡ labor y oportunamente emitir el dictarnen respectivo:

Guatemala, 23 de julio de 20'12.

Señor Jefe
De la Unidad Asesoría de Tesis r ". :.:i.i.l
Licenciado Bonerge Amílcar Mejía Orellana 'i-.'i /::i ii-l)rl-.. )

En cuanto al conlenido cienlífico: Éste presenta un estudio relacionado al ámbito del
derecho constituc¡onal, convenios, tratados y normas de carácter ord¡nario; en las
cuales se establece la distribución, uso, goce, cal¡dad y cantidad del recurso hidrico,
con fas que actualmente cuentia ef Estado de Guatemafa.

Metodologia y técnicas empleadas: En la ¡nvestigac¡ón juríd¡ca fue utilizada la
técn¡ca bibliográfca para la remlección de datos; asimismo los métodos empleados
fueron el analitico, deduct¡vo, induct¡vo y sintético, ya que por la d¡versidad de
b¡bl¡ografía se tuvo que analizat y seleccionar a nivel general cuál era la de mayor
provecho en la investigación para llegar a determinar el marco teórico; tomando en
cuenia la actividad que desarrollan los órganos administrat¡vos competentes en la
materia-

Con respecto a la redacc¡ón que contiene el informe final de la tes¡s: Ésta se
cons¡,Cera a@(de a la técnica juñd¡ca y lo que para el efecto recomiendan las
directrices del Diccionario de la RealAcadem¡a Española.

Por la ¡mportancia y transcendencia del agua que es uno de los recursos naturales
fundamentales para la v¡da y uno de los recursos bás¡cos en que se apoya el
desarrollo del país; la ¡nvestigac¡ón es una contr¡bución cieñtíf¡ca para los
func¡onados y empleados públicos y en general para todos los estud¡osos de la
legislac¡ón guatemalteca que estén conscientes sobre la importancia de dicho
recurso natural, para que se implemente las med¡das apropiadas e idóneas, las que

t.

.

m.
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Abogado y Notar¡o

Avenida 20-22 zona 1 ed¡fic¡o Castañeda Mol¡na, ofic¡na 4
Guatemala, teléfono 57096727

según opinión del estud¡ante deben tomarse de forma urgente y así evitar conflictos
soc¡ales y económ¡cos que en la actual¡dad emp¡ezan a surgir.

Una vez revisada la invest¡gación presentada, se establece que las conclus¡ones y
recomendac¡ones son acordes al tema investigado y al desarrollo de cada uno de
los capítulos conten¡dos en el estud¡o juríd¡co elaborado.

Con respecto a la b¡bl¡ografía util¡zada, por el tema ¡nvest¡gado se determ¡na que la
misma es la más adecuada, ya que se util¡zaron obras de autores nacionales y
extranjeros, y las dispos¡c¡ones legales v¡gentes en mater¡a del recurso hídrico.

En base a lo anterior cons¡dero que la tes¡s cumple con los requis¡tos que para el efecto
establece el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tes¡s de Licenc¡atura en
Cieoc¡as Jurid¡cas y Soc¡ales y del Examen General Público; por lo antes ind¡cado
procedo a emit¡r el presente DICTAMEN FAVORABLE, para que el bachiller pueda
continuar con el trám¡te correspond¡ente, para su poster¡or evaluac¡ón por el tr¡bunal
examinador en el examen público de tes¡s, previo a optar el grado académico de
L¡cenciado en C¡enc¡as Juridicas y Soc¡ales y los títulos profes¡onales de Abogado y
Notar¡o.

S¡n otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

URIZAR

uc, clnt0s tl{lürlo
ÁEódAr)o 'f
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yN



I 'Y{C
TACT ILI'AD DE CIINCIAS
ruRÍDIc^s Y socl^LLS

c¡uAad ü iv.tsitan?, zota 12

au,\1EM^L.C.^.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. GUATCMAIA, 30 dE
octubre de 2012.

Con v¡sta en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del

EStUdiANtE DAVID FERNANDO COLAJ TUCTUC, IitUIAdO ANÁL¡SIS JURíDICO DE LOS

DERECHoS CoNSTITUCIONALES DEL RECURSO HiDRICO EN GUATEN,4ALA. ATtícUIos:

31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales y del Examen General Público.
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\s"/INTRODUCCIÓN

En cuatemala al recurso hídrico no se le ha puesto la atención deb¡da, y tanto las

autoridades como los pobladores, hacen un uso y manejo inadecuado del mismo, no

contribuyendo a su conservac¡ón y protecc¡ón; siendo obl¡gación y responsabilidad de

todos de.¡ar un legado disponible de este recurso para garantizar la subsistencia de las

próx¡mas generaciones, a qu¡enes les conesponderá hacer lo mismo-

La Constitución Política de la República de Guatemala, regula que todas las aguas soñ

b¡enes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, su aprovechamiento, uso y

goce se otorgan en la forma establecida por la ley, y una ley específica deberá regular

lo relativo al rég¡men de aguas; la cual hasta la presente fecha por circunstanc¡as

polít¡cas, sociales, culturales y económicas, no ha sido aprobada.

La hipótesis fue comprobada al establecerse que una ley de aguas es necesaria e

indispensable para la población guatemalteca; tomando en consideración que el agua

es fuente de vida, y en algunos lugares su uso y aprovecham¡ento es rac¡onal,

principalmente en los r¡egos y cultivos; sin embargo, en otros lugares este recurso es

esc¿rso y genera grandes limitaciones no sólo para la vida famil¡ar sino tamb¡én para

olras act¡v¡dades comerciales.

Los ob¡etivos de la investigación se lograron, ya que fue posible determina¡ que el agua

es un recurso indispensable para la vida humana; que esiá proteg¡da

const¡tuc¡onalmente y que la falta de una ley específica ha dado lugar a que la sociedad

guatemalteca no cuide este recurso, que en la aclualidad ya es muy escaso debido a

su desperd¡c¡o y a Ia falta de políticas para su protección, cuidado, explotac¡ón y

aprovechamiento; a pesar que Guatemala cuenta con fuentes naturales de agua.

Para investigar se utilizaron los métodos analít¡co, deduc{ivo, ¡nduclivo, s¡ntético, con

los cuales se analizó la problemát¡ca del mal uso y aprovechamiento del recurso agua;

(0
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se deduio que la falta de una ley especiñca que regule el agua es el morivo por el qütfs;'/
no se le ha dado la protección a este recurso; se conformó el marco teór¡co y se elaboró

el ¡nforme f¡nal en base a la doctrina y a la legislación que en Guatemala protege

actualmente este recurso. La recopilación del materialy documentación que se analizó,

se hizo en base a la técn¡ca bibl¡ográfica.

La tesis cont¡ene cuatro capitulos: el capitulo uno, se refiere al Estado, su origen,

concepto, elementos y organ¡zación del mismo; el capítulo dos, trata sobre el recurso

hídrico, aspectos generales, conceptos más importantes, los c¡clos y distribución, su

importancia, y normas intemacionales; el capitulo tres, se refiere al rég¡men legalde las

aguas en Guatemala, su dom¡nio, uso común, aprovecham¡ento y calidad del agua, as¡

como las normas mnst¡tucionales que la protegen y el régimen legal de los

aprovechamientos especiales del agua; el capítulo cuatrc, hace referencia a la

problemát¡ca jurídica, polít¡ca y social de la fafta de legislación específica del recurso

hídrico en Gualemala; los mot¡vos y causas, así como los efectos soc¡ales y las

ventajas de la implementac¡ón de la ley de aguas-

Esperando mn este análisis, crear conciencia en Ia población para que no desperdic¡en

y cuiden el agua, ya que aunque a veces es escasa, todavía se cuenta con ese vital

líquido, lo que no sucede en otros países que están padeciendo sequias,

(ii)
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l- El Estado

1.1. Aspectos generaleg

La convivencia pacíf¡ca en lodas las soc¡edades humanas, es pos¡ble gracias a Ia

existencia de un poder polít¡co que se instituye sobre los intereses y voluntades

part¡culares. El Estado, organ¡zac¡ón que acapara este poder en las civ¡l¡zaciones

desarrolladas, ha tendido a conseguir el b¡en común med¡ante distintas formas de

gobierno a lo largo de la historia.

Para que se pueda formar un Estado deben exist¡r la poblac¡ón, un lugar en donde

establecerse o territor¡o y el ¡nterés de un¡rse para funcionar de manera organizada o

soberana. Estos tres elementos son denom¡nados: elementos constitutivos del Estado.

En cuanto a la poblac¡ón que integra un Estado, es imposible decir que se trata de un

grupo homogéneo; más b¡en es el resultado de la fusión de d¡versos pueblos o grupos

étnicos, que actúan bajo la influenc¡a de un núcleo organizado y con cierto poder y; que

en conjunto ha desanollado característ¡cas propias tales como: ¡dioma, costumbres,

emblemas patrios, entre otros; que son las que le dan el sentido de unidad que da

forma al Estado.
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Lo central de ¡a geografía política es el terr¡toÍio, que está conformado por el espacio

geográf¡co terrestre, marítimo y aéreo donde se as¡enta el Estado; y el terr¡tor¡o legal,

que son todos los espacios que posee el Estado más allá de las fronteras de su

terr¡torio geográfico, como es el caso de las embajadas, aviones y barcos, tanto de

guerra como mercantes o comerc¡ales; en todos ellos r¡ge la soberania del Estado del

que pfovienen.

El territorio presenta características que permiten el nacimiento y desarrollo del Estado,

como son los factores fís¡cos y las riquezas o bienes económ¡cos que posee; tales

como materias pr¡mas, capacidad ¡ndustr¡al, recursos energét¡cos, etc.

Así, con base a las característ¡cas de su entorno, el hombre del¡mita las áreas que le

convienen para establecer sus lugares de ocupac¡ón, agrupado en c¡udades o pueblos,

o diseminado en campos o bosques, y también la actividad productiva en la que se

ocupará.

La organización territorial de los Estados da origen a los países, que están del¡m¡tados

por fronteras políticas establecidas mediante acuerdos y tratados. Los países tienen un

núcleo central, que corresponde a la c¡udad o ciudades donde se concentran los

poderes del Estado Ejecut¡vo, Legislat¡vo y Jud¡cial, que organizan y encabezan el

funcionamiento del resto del país.

2
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La soberanía es la capac¡dad que tienen los Estados de decidir, sin ninguna

subordinac¡ón ante una fueza externa, tanto en el ámbito inlerno como en el externo,

respecto a temas polfticos, sociales, económicos.

Sin embargo, esto no es tan rígido, debido a que los Estados establecen acuerdos o

tratados entre sí, politicos, mil¡tares, comerc¡ales, culturales, tecnológicos; y tamb¡én

participan instituciones ¡nternac¡onales que buscan tomar decis¡ones y med¡das que

favorezcan el b¡en común por sobre los ¡ntereses particulares de uno u otro Estado'

Es el caso de la Organ¡zación de las Naciones Unidas (ONU), creada en octubre de

1945 tras el fin de la segunda guerra mundial, y formada por 189 de los 193 países del

mundo. Sus pr¡nc¡pales objetivos son el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacional, el fomento del progreso económico y social del mundo, y la protecc¡ón y

promoción de los derechos humanos.

El que cada Estado sea soberano, quiere dec¡r que ejerce el poder con plena libertad:

leg¡sla, recauda impuestos, busca resolver los requer¡m¡entos básicos de todos sus

¡ntegrantes tales como: comida, v¡vienda, salud y educac¡ón, y adm¡nistra la justicia.

Para esto, cuenta con el llamado aparato estatal, entend¡endo por éste al conjunto de

instituciones que están a su servicio, organismos públicos de salud y educación,

personal admin¡strativo, autor¡dades locales, fuerzas policiales y armadas.
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En las soc¡edades matriarcales, anter¡ores a la aparición de la fam¡lia monogám¡ca y de

la prop¡edad privada, el poder soc¡al se distribuía de foma escalonada a part¡r de los

consejos de ancianos y de las estructuras tribales. Las relaciones entre los miembros

de la soc¡edad eran de t¡po personal y la cohesión del grupo se basaba en prácticas

relig¡osas y ritos soc¡ales de tipo tradicional.

El autor Francisco Porrúa expresa lo s¡guiente: "Los pr¡meros Estados, en Egipto,

Mesopotamia, China, Ia lndia, Mesoamérica, los Andes, surg¡eron, por una parte, como

una delegación del poder soc¡al en una estructura política capaz de asegurar el derecho

de prop¡edad frente a compet¡dores internos o externos y, por otra, como una

organización destinada a hacer pos¡ble Ia realización de los habajos colect¡vos tales

como: construcción de canales, presas, acequias, necesarios para el conjunto de la

comunidad."l

"Estos primeros Estados se caracterizaron por ejercer un poder absoluto y teocrático,

en el que los monarcas se identificaban con la div¡n¡dad, por consiguiente, el poder se

just¡f¡caba por su naturaleza div¡na, y eran las c€encias relig¡osas de los súbditos las

que lo sustentaban.

La pr¡mera experiencia política importante en el mundo occidental se realizó en Grecia

hacia el siglo V a.c. La unidad política gr¡ega era la pol¡s, o c¡udad-Estado, cuyo

t Porri¡a, Francisco. Teorl¿ d€l Estado. Pág. 48.



ciudadanos de la que estaban excluidos los esclavos participaban en las ¡nstituciones

polít¡cas. Esta democrac¡a directa tuvo su más genu¡na expresión en Atenas. Para los

filósofos griegos, el núcleo del concepto de Estado se hallaba representado por la ¡dea

de poder y sumis¡ón. Platón, en sus obras La Repúbl¡ca y Las leyes, expuso que la

soberania política debía somete6e a Ia ley y que sólo un Estado en el que la ley fuera

el soberano absoluto, por encima de los gobernantes, podría hacer felices y v¡rtuosos a

todos los c¡udadanos; Platón esbozó el modelo de una ciudad-Estado ideal, en el que la

ley ejercía una func¡ón educadora tanto de los c¡udadanos como del Estado; Aristóteles

distinguió varias formas de gobierno y de const¡tución, y adm¡tió lím¡tes al ejeÍcicio del

poder mediante el derecho y la justicia.

La organización política de Roma fue inic¡almente similar a la gr¡ega; la Civitas -c¡udad-

era el centro de un territorio reducido y todos los ciudadanos part¡c¡paban en el gobierno

de la m¡sma. Con la expansión del ¡mperio y de las leyes generales promulgadas por

Roma, se respetaron las leyes particulares de los diferentes pueblos sometidos. Marco

Tul¡o C¡cerón, orador y filósofo romano, expuso qué la just¡cia es un pr¡nc¡pio natural y

t¡ene la misión de lim¡tar el ejerc¡cio del poder.

Los arquetipos polít¡cos griegos y las ideas directrices de Cicerón ejercieron una

¡nfluencia dec¡s¡va en San Agustin y en todos los seguidores de su doctrina. Para San

Agustln, el Estado está const¡tuido por una comunidad de hombres un¡dos por la

igualdad de derechos y la comun¡dad de inlereses: no puede exist¡r Estado alguno s¡n
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justic¡a, sólo la iglesia, modelo de la c¡udad celeste, puede orientar la acción del Estado

hac¡a la paz y la justicia.

En el Medievo surgió como elemento nuevo la teoría de que el poder emanaba del

coniunto de la comunidad y, por tanto, el rey o el emperador debían ser elegidos o

á¿éptád$ córno tales por sus súbd¡tos Bára que su sobeÍania fuese legítinra, este

enfoque, según el cual el poder terrenal era autónomo con respecto al orden divino, dio

lugat al nacim¡ento de la doctr¡na de un pacto que debía conven¡rse entre el soberano y

¡óg grbdt¿s, en el que se esiab¡ecían las cond¡ciones del ejerclcio del poder y las

obligaciones muluas, con la finalidad de consegu¡r el bien común, la ley humana, reflejo

de la ley div¡na, debía apoyarse en Ia razón".2

1.3. Concepto

El es¡ado es una sociedad humana as¿ntáda de manera permanenle en ei lé¡tito¡¡o

que le conespond€, su¡eta a un poder soberano que crea, defne y aplica un orden

jurídico que estruclura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal-

Asim¡smo el autor Francisco Porrúa d¡ce lo s¡guiente: 'El Estado es la organizac¡ón

política de un país; es decir. ¡a estructurá de poder que se asienla sobre un

determ¡n¿do territorio, basada en la soberanía ejercida por la poblaeión qüe lo hab¡ta.'3

' tbid. Pág ¿o
' Ibid.
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1.4. Elementos

Lós élénentos del Estado son e¡ pueblo, el territor¡o y el poder, de lo ántet¡ór se puede

indicar que: Estado, es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el

tenitorio que le conesponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un

olden jurld¡eó que estructura ¡a goc¡edad esiaial para obtener el b¡en públ¡có temporal

de sus componentes.

1.4,f" Pobláción

Primer elemento del Estado por cuanto éste es, ante todo, una agrupación humana, la

población es un conjunto de personas naturales que hab¡tan en un tenitor¡o de manera

éSiáblé; esté áseniam¡ento estable o res¡dencia ex¡g¡do a ios integ¡antes de la

población excluye a los extranjeros de paso o transeúntes.

Cofto i[di.á e¡ traiad¡sta Gu¡llermo Cabanellas, ia población es: "Número de hoñbres y

mujeres que componen la humanidad, un Estado, provinc¡a, municipio o pueblo.'a

Esle cofijlnto humano estará ¡ntegndo habitualmente por nacionales y extra¡jeros. Los

nacionales son aquellos que l¡enen la nacionaiidad del Estado de que se lrata.

La nacienal¡dad gn deln¡tiva as 6l vínculo jurídico qua une al ¡ndividuo a un E$tado; sin

embargü, como se ha dicho, en general dentro d€ los Estados iambién pueden

¿ 
Cábándlas. Crille¡rno- Dicrion¡¡¡o dc.lerecho üsuáI. Pag. 313
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norrnas internas y, serán sujetos tamb¡én de cieñas funciones del Estado respelo de la

póblación, entre ellas, lá más rc¡evánte, su protecc¡ón de diversos riesgos a que pueda

estar oxpuesta: agresiones extemas, ingreso de enfermedados.

L/t.z, Puébla

El pueblo o ciudadanía es el conjunto de ind¡viduos que dentro de la población se

encuéntra habilitado para ejercer derechos polít¡cos; estos indiv¡duos, constituidos como

puebiü ¡ntéEran un todo que es el iitu¡ar de la soberánfá.

En un égimen democrático los derechos políticos se refieren, fundamentalmente, a la

participac¡ón de la comun¡dad en,a generación y func¡onam¡ento de ó.ganos

rcprseniaüvos- Así, lá c¡udádanÍa perm¡te ál ¡nd¡viduo disfrut¿r de¡ deréeho ál süfragio,

y del derecho a ser elegido y de la posibilidad de incorporarse a la función pública,

cuando para ser des¡gnado func¡onario público se exige la calidad de c¡udadano-

'f .¿1.3. Poder

El poder, se er¡t¡ende como la capacidad o autoridad de dom¡n¡o, freno y contrcl a los

seres humanos, con el objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad- Este

poder pü€de ser por uso de la fuerza, la coerc¡ón, vo¡untaria, o pol div€rsaa causas,

perc en loda ¡elación social, el poder p.Bupone la ex¡stencia de una subordinación de

orden jerárquico de mmpetenc¡a o cooperación reglameniada. Toda soeiedad, no



puede exist¡r sin un poder, absolutamente necesario para

pmpuestos.
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arcanzar todos sus f¡ne$id

El autor Manuel Ossorio define el poder como: 'La facultad para hacer o abslenerse o

para poder mandar algo."5 Toda sociedad organ¡zada necesita de una voluntad que la

d¡rija y e${a vo¡untad constituye el poder del Erupo.

Tal poder es unas veces de tipo coactivo; otras, carece de este carás{er, el poder

s¡mple, o no coactivo, tiene capac¡dad para d¡ctar determinadas prescr¡pciones a los

m;eñbro$ de¡ grupo, pero no está en cond¡ciones de aseEurar el cumpl¡ñ1ieñto de

aquéllas por sí mismo; es decir, con med¡os propios. Cuando una organización carece

de poder coactivo, Ios individuos que la forman tienen Iibertad para abandonarla en

cualquie¡ ,:Émento, e¡lo aparece con loda ciar¡dad jncluso en las o¡ganizae¡ones ño

estatales más poderosas del mundo, como la iglesia católica, esta última no puede, por

sí tnisma, mnstreñ¡r a sus fieles o a sus sacerdotes a que permanezcan en su seno, a

no sÉl que el Estádo le preste su apoyo.

Si una organ¡zac¡ón ejerce un poder simple, los med¡os de que dispone para sancionar

sus mandatos no son de tipo coactivo, sino meramente disc¡pljnar¡os, el podej de

donnin¿eión e3, en e€mbio, irresistib¡e. Los mandatos que exp¡de lienen una p¡etens¡ón

de vaiiitez absolula, y pueden ser impuestos en forma violenta, conta la voluntad det

obl¡gado.

Ossono, Vanuel lii(rion¡rio d€ cifndss joridicss. poli¡ic¡s t sodstes, Pag 7o4
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Cuando una agrupac¡ón no estatal e.ierce un poder de dominación, éste tiene s, fuenteW

en la voluntad del Estado, éllo equivale a soslener que no se trata de un poder propio

s¡no d¿rivadó; d¡cho pr¡ncipio, univérsalmente adm¡lido en estos dias, no poseé valor

absoluto; en las épocas en que el poder político no se había consolidado, habría sido

imposible postularlo. Durante la Edad Media, por ejemplo, hubo agrupacion€s no

éstaÉl€g que gozaban en máyor o menor medida, de un pods de dótr¡ñac¡én

independiente, éste tue el caso de la iglesia católica, que a menudo hizo valer su

autoridad aun en contra del Estado. Lo m¡smo ocurrió con numerosos señores fe-udales,

cuyo poder ñó era siempre ei producto de una de¡egac¡ón de origen estatal.

1.4.4. Territorio

Ei téíitodo es el últ¡mo eiemento const¡tutivo de¡ Estado; Franc¡sco Porfllá ló ¿ons¡dera

como el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, pero

agrega: 'La formac¡ón estatal m¡sma supone un teritorio, sin la exislenc¡a de éste no

pódÉ habér Estádo.'6

Territorio viene de la palabra latina terra, que significa tiena; y otros ¡nd¡can que viéne

del verbo tenere, que s¡gn¡fca desterrar. De este modo el autor Guillermo Cabanellas,

éxpEsa que iér¡tório es: "Parie de ia superficie teffest¡e somet¡da a la jurisd¡cc¡ón de

Estado. d

¿ Pon1]4 F.arcisco. Ob. Cit. Pág. 191

' C.l,.*ttr., Goin".-o Ob- C¿ P¿s 204

t0
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El len¡torio, es el espacio fisico en donde se asienta la población, constituye uno de los\:::y'
elem€ntos fundamentales del Estado, según algunos más que un elemento, se¡ía una

cónd¡ción de éxistéñciá, ya qué sin lerritor¡o desapárece el Estado; s¡n embargo, s¡ el

territorio fuera la única condic¡ón de existencia del Estado, en cualquier territorio -

mutable o ¡ndeterminado- podría cumplirse ¡a condición para establecer un Estado en

pártieu]af; lo cual no es asi, adv¡rtiéndose que la relación enire Eslado y 1effitóño es por

lo común estable y específca; el territorio se convierte en elemento de cada Estado,

pero no cualqu¡er territorio sino uno determinado, Io que no implica afirmar su

invariabil¡dád, yá que éste admite camb¡os.

Pese a lo esencial de este elemento, es admisible que lemporalmente un Estado esté

privado del control sobre su territor¡o debido a una invas¡ón por otro Estado; esto,

slemple y cuáfido se lrate de un fenómeno de fuerza, de índole mater¡ál y, en pr¡ñc¡pio,

temporal; no se afecta la figura juridica Estado, aun cuando según las circunstanc¡as, la

¡nvasión del territor¡o podría determinar el fin de la existencja jurÍdica def Estado. En el

presente s¡glo se eomprueb¿n cásós de Eslados que han subs¡stjdo pese á óArecer

temporalmente da control sobre su terr¡torio; por ejemplo, Polon¡a, Francia y otros

Estados ocupados militarmente por Alemania durante la segunda gueara mund¡al,

cónseJvan sus autór¡dades, las que permaneeen óeultás o en el ex¡¡¡o, no desaparccen

y después de la derota del invasor vuelven a ejercer su dom¡n¡o tenitorial.

Por otro lado, se obse a que el territorio es un instrumento para el Estado, necesário

para la r€allzaciÉn de elle funciones y cdrmplim¡ento de sus finest el lenitorio es fuente

de recurso€, ámbito de desanollo de act¡vidades, háb¡tat de la población y se proyecta

11
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como parte del ecos¡stema terrestre. Finalmente, el territorio es el ámbito espacial qu*tl:.//

dal¡mita el ejercicio de la competencia del Estado y donde se asienta su colectividad.

1.5. Organización

"La org¿n¡zac¡ón del Estado de Gualemalá se inteEra con personas ind¡viduáles. Estas

personas, se encargan de las funciones adm¡nistratlvas y de cumpl¡r y hacer c mplir la

Constituc¡ón Polít¡ca de la República de Guatemala y las leyes, y se conocen con el

nómbrc común de: func¡onar¡os y empleados. Las personas ¡ndiv¡duales ¡ntegtán una

organización política y adm¡nistrativa muy compleja, pues no es una; es un conjunto de

organizaciones púb¡icas. La teoría jurÍdica, s¡mpl¡fica el estud¡o de las organ¡zaciones,

óoñcenllándo ¡as organizac¡ones púbi¡cas en lres grandes c¡njunlos denóm¡nados:

Organismos del Esiado. Estos organismos, ejecutan tres principales funciones públicas:

Legislativa: hacer leyes; ejecut¡va: apl¡car leyes en casos concretos; y jud¡cia¡: aplic¿r

léyes én casos de cónfl¡cto'.8

Guatemala es un Estado soberano e ¡ndepend¡ente

de la Organizac¡ón de las Naciones Unidas y de

Aftefi¿años.

Centro América, y forma parte

Oryanización de los Eatados

de

la

Política y,iuríd¡camente se rige por la Const¡tución Política de la República de

Guatemala, la cual as la ley slprema del Estado. EI sisloma de gob¡erno de Gualemala

es democrático, pres¡denc¡alista y ptudpárt¡disis. La soberanía de Guatemala radicá en

s 
Castitlo Gafizález, lorye Maio. neretho sd&hhtrstlvo gu.atcmalte$, Pág. 289

t2
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el pueblo quien la delega, para su ejerc¡c¡o, en los organismos del Estado: según lo 'e:ji>/

establec¡do en elArtículo 141 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala;

los cuales son:

1.5.1. OrganismoEjecutivo

EI Organ¡smo Ejecutivo es uno de los organ¡smos del Estado, cuya función es ejercer el

poder ejecutivo de la Repúbl¡ca de Guatemala. El Organ¡smo Ejecutivo está formado

por el Presidente de la República de Guatemala, el V¡cepresidente de la República de

Guatemala; el Consejo de Min¡stros y por la demás entidades públicas correspond¡entes

a este organ¡smo. El Pres¡dente y el Vicepres¡dente son eleg¡dos por un período

¡mprorrogable de cuatro años por med¡o del sufragio un¡versal y secreto. El Presidente

de la República es el Comandante en Jefe de las Fuezas Armadas de Guatemala y las

Fuerzas Públicas.

El Organismo Ejecutivo es el encargado de hacer cumplir las leyes nacionales; las

cuales son aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala y son hechas

respetar por la Corte Suprema de Justic¡a. La Const¡tución Política de la República de

Guatemala, establece que el Organismo Ejecutivo será también el encargado de

procurar la aplicac¡ón correcta de las leyes nac¡onales para el bienestar común de la

población.

13



a) Funciones

Según el Artlculo 2 de la Ley del Organ¡smo Ejecut¡vo, establece que dentro del marco

de las func¡ones y atribuciones const¡tucionales y legales de los órganos que lo

integran; compete al Organismo Ejecut¡vo el ejercic¡o de la función adm¡nist¡ativa y ia

formulac¡ón y ejecución de las políticas de gob¡erno, con las cuales deben coordinarse

las entidades que forman parte de Ia administración descentralizada.

1,5,2, Organ¡smoLeg¡slativo

El poder leg¡slativo se expresa de forma concreta en la determinación de un conjunto de

func¡ones. Mediante la decis¡ón se establecen en los modernos ordenamientos

constitucionales fos parámetros de la relac¡ón entre poderes.

Las funciones regularmente varían en relac¡ón con la forma política del Estado

monarquía o república, el modelo terr¡torial Estado compuesto o Estado unitario, la

forma de gobierno parlamentario, pres¡denc¡al o semipresidencial y otras determ¡nantes

de carácter h¡stór¡co y de las particularidades constituc¡onales de cada Estado.

Puede afrmarse que, en lo que respecta a las funciones, no existen dos poderes

legislativos ¡guales. Los hay similares o aproximados, lo que s¡gn¡f¡ca que cada uno

tiene sus prop¡as particutaridades. Cada Organismo Legislativo es su¡ géner¡s y se

const¡tuye en la secuela direcia del proceso y nivel polít¡co, social, económ¡co, cultural,

técn¡co y científico, entre otros, alcanzado por cada país. Cada Estado tiene un

14
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resultado de los camb¡os o mod¡ficac¡ones ocurr¡dos en el t¡empo en una sociedad y

que pudieron ser influ¡dos d¡recta o indirectamente por sucesos de carácter nacional,

reg¡onal o ¡nternac¡onal.

En este sent¡do, el func¡onam¡ento, composición y funciones del Organismo Legislat¡vo

eslarán en proporc¡ón directa con el desanollo del país respectivo. En otras palabras, el

eslado en que se encuentre cada Organismo Legislat¡vo es el reflejo del nivel de

crecimiento y desarrollo alcanzado por el pals en d¡versas áreas y sectores pr¡oritarios

de su sociedad; lo que incluye obviamente el n¡vel de democracia logÉdo. No obstante,

las d¡versas funciones del Organismo Legislat¡vo pueden sintet¡zarse o reun¡rse en

cuatro de carácter genético, éstias son:

La función representat¡va;

La func¡ón leg¡t¡madora; y,

Las funciones de control legislat¡vo y de control político.

a) La función representativa

Se destaca que la función representativa const¡tuye elfundamento de todas las demás.

Ésta se basa en el ax¡oma que ind¡ca que elpar¡amento representa a la soc¡edad y a ¡a

vez t¡ene la responsabilidad, dentro de la lógica del régimen político de serv¡rle de cánal

de mediación entre ésta y el aparato de gob¡emo, en el mntexto electoral.

a)

b)

c)

t5
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tales func¡ones no logran concretarse si el Organ¡smo Legislativo noY::r/
comun¡cación permanente, real y cotid¡ana entre representantes y

Al final, tal func¡ón descansa en la contextura del s¡stema de partidos

b) La función leg¡timadora

Der¡vada de la cond¡ción representat¡va del Organismo Leg¡slativo, la func¡ón

legitimadora se traduce en primera instancia en la elección y legit¡mac¡ón de otros

órganos de Estado. Aquí se refiere al juramento de ley por parte de los t¡tulaÍes de los

otros poderes del Estado y el hecho de darles formal posesión de sus cargos; al hecho

de dar posesión al Vicepresidente en ausencia temporal o def¡n¡t¡va del Presidente, y a

los procedim¡entos de ¡ntervención del Congreso de la República de Guatemala en la

conformac¡ón de la Corte de Constitucionalidad, la Junta Monetaria, la Corte Suprema

de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, y Ia designac¡ón del Contralor General de

Cuentas de ¡a Nación y el Procurador de Derechos Humanos.

As¡mismo, de forma efraordinaria, la func¡ón ¡egitimadora se lraduce para el caso de

Guatemala, en la potestad del Congreso de la Repúbl¡ca para convocar a elecciones

generales, en caso que tras la fecha estipulada por la ley, el Tribunal Supremo Electoral

no lo hubiere real¡zado; a lo cual se acompaña la potestad para desconocer al

Presidente de la Repúbl¡ca, cuyo período constitucional se hubiera vencido.

l6
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Por otra parte, la función legitimadora resulta del proceso por el cual las leyes que rigenv
diversos ámb¡tos de la adm¡nistración públ¡ca son decretadas, reformadas o derogadas,

de conform¡dad con el Artículo 171 inciso a) de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de la República.

Forman parte de esta misma func¡ón, la potestad del Congreso para aprobar, antes de

la ratif¡cac¡ón, los tratados, convenios o cualquier aneglo ¡nlernacional.

Dentro del estado const¡tucional de derecho, tal procedim¡ento dota a la labor del

Estado de una dec¡siva cond¡c¡ón: La legitimidad, en apego al pr¡ncipio de legal¡dad de

ia administrac¡ón o gob¡erno de las leyes; en contrapos¡c¡ón al sentido de

discrecionalidad.

Como su nombre mismo lo ¡ndica la func¡ón del leg¡slador o del Organismo Legislativo,

es legislar, básicamente de dos maneras: Presentando una inic¡at¡va de proyecto de ley

o participando de los debates, sean estos en las comis¡ones o en el pleno. Sin embargo,

la primera forma, la presentación de un proyecto propio es el grado cualitativamente

más alto de voluntad del ejercic¡o legislat¡vo.

Las in¡ciat¡vas de proyectos de ley son aquellas proposiciones que, por el carácter de

sus efectos, obl¡gan a ser conocidas y cumpl¡das por todos los habitantes una vez

promulgadas. Para tal fin son sometidos a un espec¡al proceso para su sanción,

incluyendo la pos¡bilidad del veto pres¡dencial.

Los proyectos de ley expresan la función por excelencia del fegíslador, al permitírsele

por este med¡o el estiablecer las normas jurídicas que regularán d¡versas relacjones.

17
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Pero existen otros tipos de proyecto que un represenlante puede presentar: Los\QuÉ/

proyectos de resolución o declarac¡ón.

Los proyectos de punto resolutivo son, a su vez, propuestas para que el Congreso de la

República realice recomendaciones u otras declaraciones, a efecto de hacer expresa

una opinión del m¡smo sobre cualquier asunto de carácter públ¡co o privado o declarar

la voluntad del Congreso de practicar algún acto dentro de sus atribuc¡ones. Se trata de

op¡nar, o sentar pos¡ciones de aceptac¡ón o rechazo ante determinados hechos.

Una vez aprobados por el pleno, los puntos resolutivos crean una suerte de obl¡gac¡ón

democrát¡ca o deber de ética republicana, respecto a la sat¡sfacción de la demanda

conten¡da en la resoluc¡ón, por parte delorgan¡smo públ¡co al cualse alude.

Los puntos resolutivos sólo podrán representar una ¡ntenc¡ón futura de leg¡slar, pero no

necesaria n¡ frecuentemente ocurre así. Por lo tanto, no pueden ser cons¡derados str¡ctu

sensu como activ¡dad legislat¡va. Pero sí ¡nd¡can la vocación del d¡putado de controlar o

fiscalizar a los poderes del Estado, incluido el mismo poder legislativo.

S¡n embargo, los puntos resolutivos son proyectos parlamentarios y, por tanto, no

pueden ser separados de toda s¡gn¡ficación representativa: lnd¡can cuando menos una

voluntad de part¡cipar, op¡nando con fuerza legislativa, desde la condic¡ón de diputado

electo por Ia sociedad. En fn, legislador, part¡c¡pador, op¡nante son, en ese orden,

gradaciones decrecientes en la asunc¡ón de facultades legitimas que cada d¡putado

puede ejercer en la act¡vidad leg¡slativa.

18
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Ex¡ste una función poco apreciada cuando se hacen análisis sobre la actividadg

legislat¡va y que s¡n embargo resulta de una alta signif¡cación. Es la que se ref¡ere a la

formac¡ón de consensos ampl¡os.

Esta función, cuando las representaciones de los part¡dos no alcanzan claras mayorías

parlamentar¡as es fundamental para la gobernabilidad; y aun cuando esas mayorías

existen, es de todas maneras clave, al tratarse temas de alta trascendencia.

En una soc¡edad que se caracterizó desde sus comienzos h¡stóricos por un alto grado

de polarización y confrontac¡ón; el tema de la formación de consensos no puede ser

cons¡derado como una func¡ón menor-

Parece clave poder asum¡r que determ¡nados temas requieren por enc¡ma de la lucha

fnterpartidar¡a y en especial durante los perfodos preelectora¡es de un tratamiento

diferencial; en el sentido que no pueden ser utilizados desaprens¡vamente sin generar

r¡esgos a¡ propio funcionam¡ento del sistema democrático. Probablemente resulte muy

diflcil ¡maginar un tipo de disc¡plina legislativa en un régimen realmente democrático,

que pueda asegurar que esto sea respetado por el conjunto de los legisladores.

S¡n embargo, esta sería una forma de construccíón de consensos, más en el sentido de

imped¡r perturbac¡ones que en el de construir acuerdos propos¡tivos. Esta última forma

puede ser desarrollada a través de la red de asesores, que al proven¡r de distintas

experiencias académicas, polít¡cas y profesionales en el campo c¡vil y también militar,

permiten la generación de acuerdos propositivos. Lo mismo puede dec¡rse de la
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relac¡ón entre grupos de diputados ident¡ficados por razones de género q s1¡i¿, lqs 13l'/

cuales han ido generando ¡mportantes acuerdos.

c) Las func¡onos de control legislaiivo y de control polít¡co

Si la func¡ón representativa es la base y la función legitimadora const¡tuye uno de lós

resultados más tang¡bles del poder legislativo; las funciones de control legislativo y de

control político, son regularmente los med¡os por los cuales las anteriores func¡ones se

concretan.

En los modernos parlamentos, el control leg¡slaiivo es compart¡do con el organ¡smo

Ejecut¡vo; pero se reserva con exclus¡vidad al Organismo Legislativo la potestad de

dec¡s¡ón última sobre las leyes, que son objeto de elaboración y aprobación. Aun

cuando la ¡niciativa de ley puede no provenir del Organismo Leg¡slativo (d¡putado, grupo

de d¡putados, o bloque leg¡slativo); la misma tiene que pasar por todo el proceso de

aprobac¡ón de la ley, dentro del Congreso de la República.

La relación ¡nst¡tucional enlre ¡os poderes en el Estado democrático se ha convertido

esenc¡almente en una func¡ón de control sobre el gob¡erno y la adminjstración: Control

polít¡co por parte del parlamento y controlde legalidad por parte de los tr¡bunales.

La func¡ón de confol polftico descansa, en los supuestos de: a) Plena t¡bertad de parte

de los legisladores; b) Publicidad de sus opin¡ones y actuac¡ones; y, d) El cumplim¡ento

de la obligac¡ón de rendición de cuentas por parte delgobierno.
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La Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala, en los Artículos 166 al 167 y llQ::/z

Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en los Artículos 139 al 145, establecen la

figura del voto de falta de confianza a un Ministro de Estado. Tal procedim¡ento de

control es el resultado de una interpelac¡ón. El mismo debe ser aprobado por no menos

de Ia mayoría absoluta del total de diputados del Congreso. Tal procedimiento puede

ser aceptado o rechazado por el Pres¡dente de la República, quien ostenta un poder de

cal¡ficac¡ón del citado voto. En caso se llegara a rechazar, la Constitución Política prevé

que el interpelado pueda recurrir nuevamente ante el Congreso, en donde se

determ¡nará la ratificación o no del voto de falta de confianza; la que deberá mntar con

el voto de las dos terceras partes que integran el total de diputados del Congreso de la

República.

En tales proced¡m¡entos, se exceptúan de las materias abordables en el curso de la

interpelación aquellas cuestiones d¡plomáticas u operaciones mil¡tares pend¡entes; no

obstante, la misma ley establece que al finalizar tales cuest¡ones u operac¡ones, podrán

ser objeto de interpelación.

La obligación inelud¡ble de todo funcionado públ¡co de asistir al Congreso de Ia

República, como lo regula elArtículo 140 de la Ley Orgán¡ca del Organ¡smo Legislativo;

se materializa en ¡a facultad del Congreso para em¡t¡r voto de desconfianza contra el

M¡nistro ¡nasistente a la interpelación.

En caso de no em¡tir el voto de falta de confianza -preceptúa el aludido artículo- que él o

los d¡putados ¡nterpelantes tienen el derecho de promover el correspond¡ente antéju¡cio

2l



í-.1i'.1il"h.

="T ?::\

=izffY,i;)
por el del¡to de desobedienc¡a cometido al no haber dado el deb¡do cumplimi ento ai"<é
llamado del Congreso a responder a la interpelac¡ón. El Artículo 4 de la citada ley

establece también la obligación de los func¡onar¡os y empleados púb¡icos de acudir e

informar al Congreso. Tales materias pueden cotejarse con lo preceptuado en la

Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala en los Artículos 166 al'l68.

d) Atribuciones

El poder legislat¡vo radica en el Congreso de la República, al que le corresponde Ia

potestad legislat¡va, y el cual se compone de d¡putados electos directamente por el

pueblo mediante sufrag¡o universal. A los diputados se les cons¡dera representantes de

la Nación y como tales gozan de una ssrie de prerrogat¡vas.

Entre las atribuciones del Congreso f¡guran la de elegú Pres¡dente y V¡cepresidente de

la Repúbl¡ca, en planilla, entre los dos que hayan obten¡do mayor n(rmero de sufrag¡os,

en el caso de que no hubieren obtenido mayoría absoluta de votosi recibir la protesta

de ley de ambos funcionarios y darles posesión de sus cargos; y desconocer al

Presidente de la Repúbl¡ca si, hab¡endo terminado su período presidenc¡al, cont¡núa en

el ejerc¡cio del cargo. En este caso, las fuezas armadas del país pasaran

automáticamente a depender del presidente del Congreso. Pero además, el Organismo

Leg¡slativo tiene atribuc¡ones catalogadas de específicas, entre ellas, decretar, reformar

y derogar las leyes; y decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando

lo exüa la conven¡encia públ¡ca.

22



'1.5.3. Organismo Judicial

Conforme lo establece la Constitución Polltica de la República de Guatemala, el

Organismo Judic¡al es el encargado de impartir justicja, con ¡ndependencia y potestad

de juzgar. La Ley del Organismo Judic¡al regula que en ejercicio de la soberanía

delegada por el pueblo, imparte justicia en concordanc¡a con el texto const¡tucional.

El marco legal del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia se encuentra

est¡pulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 203 al

222: en la Ley del Organismo Jud¡cial, Decreto número 2-89 y sus reformas, y en otras

leyes ordinarias del Estado.

La función del Organismo Judic¡al es administrar justicia garantizando su acceso a la

población, en procura de la paz y armonía soc¡al. El Organ¡smo Judicial busca que los

valores de justic¡a, verdad y equ¡dad, sean la base fundamental del estado de derecho

en Guatemala, para el logro del b¡en común.

A ¡o largo de la histor¡a, todas las soc¡edades han ven¡do desarrollando y

perfeccionando sus fomas de organ¡zac¡ón social, mn la fnalidad de dar cumpl¡miento

a todas las exigencias que la real¡dad actual Íequiere.

En la actualidad los tres organismos del Estado de Guatemala carecen de

transparenc¡a, ef¡ciencia, eficacia; y no t¡enen comunicación con los diferentes actores

soc¡ales para crear consensos, que pem¡tan que el Estado cumpla con su fin pr¡mordial
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que es la realización del bien común; al mntrario han sido objeto dé mrupción, tráfco

de inñuencias, med¡ocridad y nepotismo, lo cual ha creado un descontento y frustración

en la póblac¡ón guálemalteca; relejo de e¡lo son los diferent$ l¡nshanr¡eñtos y

manifestaciones sociales que se han vuelto cotidianas. En estas circunstancias se pasa

de la democrac¡a representat¡va a una democracia más parl¡cipativa, en donde la

sociedad t¡ene mayor ¡nc¡denc¡a en todos los asuntos de gran ¡mpodañc¡a én

Guatemala.
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CAPíTULO II

2. E! recurso hídr¡co

Guatemala posee abundanc¡a de agua, con 18 ríos principalés que se oríginan en las

partes altas de los volcanes. Debido a la l¡uvia y a la abundancia de recursos de agua,

existe la cant¡dad de agua necesaria para cubr¡r la demanda; sin embargo, no hay un

buen manejo de los recursos para desarrollar y mantener los requer¡mientos de

suministro de agua. Los recursos de agua se ven agotados por el aumento de la

demanda, la cual se ha desarrollado hasta llegar a una situación crítica. Este

agotam¡ento se debe en parte a una d¡str¡bución desigual de la población; Ias áreas

más densamente pobladas son las regiones donde Ia dispon¡bil¡dad de agua es baja

debido a la altura o a un défcit de lluvia. La c¡udad de Guatemala viene a ser un

ejemplo tlp¡co. Lo contrar¡o ocurre donde los recursos de agua son abundantes.

El porcentaje de la poblac¡ón que t¡ene acceso al agua potable y servicios de sanitación

es extremadamente bajo. En 1994, se estimó que el 54 por c¡ento de la población tenía

acceso a serv¡c¡os de agua potable y 49 por ciento a servic¡os de sanitac¡ón. La mayoría

de las áreas rurales no poseen sistemas convencionales de aguas negras sino

solamente letrinas.

La contaminac¡ón de los recursos de agua representa un gran problema. A lo largo de

todo el país prevalece la contam¡nación del agua superficial y de aguas

subterráneas poco profundas. Las aguas negras pÍovenientes del sector doméstico y
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los flujos agrícolas ocasionan la contaminación b¡ológica del agua cerca y corienle 
"!!/

abajo de las áreas populosas. El lratam¡ento de las aguas negras es mínimo. Existen

numerosas plantas para tratamiento de aguas negras pero muy pocas. o quizás

ninguna está funcionando. Como resultado, el agua superf¡cial está cargada de heces

particularmente en las áreas densamente pobladas, y la mayoría no es apta para

usarse en el suministro de agua.

Muchos ríos se cons¡deran severamente contaminados, entre los que están el Río

Motagua, Río V¡llalobos, Río M¡chatoya, Rio Las Vacas y Río Samalá. El Lago de

Amat¡tlán, al sur de la ciudad de Guatemala, rec¡be el 50 por c¡ento de las aguas negras

de la c¡udad de Guatemala a través del Río Villalobos; por lo tanto está severamente

conlaminado.

La deforestac¡ón ha contr¡bu¡do a alterar la dinámica del ciclo hidrológ¡co. Este es un

problema muy ser¡o en Guatemala que tiene consecuenc¡as devastadoras para el

med¡o ambiente. Las leyes ex¡stentes sobre la deforestación son difíciles de hacer

cumpl¡r. La deforestác¡ón causa sed¡mentación que se transporta en las vías de agua

reduciendo así la cantidad de agua superf¡c¡al dispon¡ble. En los últ¡mos 40 años, la

dispon¡b¡lidad de agua superfic¡al ha disminu¡do de un 60 a 70 por ciento;

principalmente esto se debe a la deforestación y af incremento de la poblac¡ón. Muchos

ríos, ¡nclus¡ve los principales, están secos durante marzo y abr¡1.
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Como resultado de la disminución en el sumin¡stro de agua superf¡c¡al y deb¡do a

contaminación; se confía en el agua subterránea para que proporc¡one más agua en

futuro.

Sin embargo, muchos acuiferos poco profundos se están contam¡nando deb¡do a la

contam¡nación superficial; esto está causando la dependencia de pozos y fuenles de

agua más profundas para proporcionar agua potable.

No se t¡ene información hidrológ¡ca del país, particularmente desde mediados de 1980

que fue cuando la recopilación de esta información disminuyó notablemente. Se

necesita la información para resolver problemas de recursos de agua y para discutir

asuntos sobre necesidades urgentes. EI lnstituto Nacional de Sismología, Vulcanología,

Metereologia e Hidrología, está llevando a cabo esfuezos para reparar la red de

estaciones de aforo fluvial.

S¡ se adoptan las recomendac¡ones para el manejo de las cuencas, si se llevan a cabo

esfuezos para €duc¡r la entrada de desechos no tratados en las vías de agua y si se

establece una comisión para el sum¡n¡stro de agua y sanitac¡ón; entonces se podrán

llevar a cabo acc¡ones posit¡vas, inmediatas y se podrán lograr beneficios a largo plazo.

2.1, Aspectos generales

"El agua sustenta y al¡menta todas las cosas vivientes. Por lo ménos 400 millones de

personas en el mundo v¡ven en regiones con i'estr¡cciones severas de agua. Para el año
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2O5O se esperc una poblac¡ón de 4 b¡tlones de personas. La restricc¡ón prcyectada en '!:!ij

el suministro de agua potable podría resultar en el desastre natural más desbastador

que la historia haya pod¡do registrar, a menos que se haga algo para ¡mped¡rlo."e

"Existe una relación directa entre la abundancia de agua, la densidad de la poblaciÓn y

la cal¡dad. Un suministro de agua abundante constituye uno de los factores más

¡mportantes en el desarrollo de las soc¡edades modernas. Los dos factores pr¡ncipales

en el desarrollo de los recursos de agua son la cantidad y la cal¡dad. La d¡sponibilidad

de agua para usarse en l¡mp¡eza y aseo está directamente relac¡onada con el control y

la el¡m¡nac¡ón de las enfermedades. La conveniencia del uso del agua mejora la cal¡dad

de vida."1o

"En los países desarroflados, el uso del agua baja de 40 litros por día por persona

cuando el agua es suministrada en las casas, a 15 l¡tros por día por persona s¡ la fuente

se encuentra a 200 metros de d¡stanc¡a. Si la fuente de agua está a más de 1,000

metros de d¡stanc¡a, el uso delagua baja a menos de T litros por día por persona."11

"Además de ser abundante en suministro, el agua disponible debe tener características

de calidad específ¡cas, como sería una baja concentrac¡ón del total de sól¡dos disueltos

(TSD). La concentración del total de sól¡dos disueltos (TSD) en el agua afecta los usos

domést¡cos, ¡ndustr¡ales, comerc¡ales y agrícolas del agua. Los elementos naturales no

'Tapped Out, Paul Simó¡. La crisis mündial de agüa quc se avecira y qrc es lo qu€ pod€nos hac€r al r€specto.
Pás. 198.r'l ciobanoglous George ) Ldward Schroeder. calidad del água. Pág. L

rr Caircross. Desarrollando €l mundo del agu6. Lo! beneliciG del suministro de agua. Pág. 30.
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(TSD) exceden los 1,000

d¡suasor¡o mayor

sól¡dos d¡sueltos

A medida que los valores del total de sólidos d¡sueltos (tSD) aumentan a más de 1,000

miligramos por litro, el uso del agua en el comercio, la industria y la agr¡cultura

d¡sm¡nuye. Además de las concentrac¡ones de TSD ex¡sten otros factores de ca¡¡dad

que afecian el agua. Dentro de estos factores se encuentran los microorganismos

causanles de enfermedades, la presencia de elementos químicos, metales y cierto tipo

de iones naturales que pueden ser dañinos en altas concentraciones. Guatemala no

posee ¡nstalaciones para tratamiento de aguas negras y la mayoría del afluente es

descargado sin ningún tratamiento dentro de las vías de agua." 12

2.1.1. Usos actuales del agua

Suminístlo de agua

La escasez de agua es un problema muy serio, aunque el país tenga un promedio

anual de lluv¡a de 2,000 m¡límetros. La distribución desigual de la poblac¡ón y de la

lluv¡a, sumada al manejo ineficiente de los recursos de agua disponibles; son las causas

princ¡pales de los problemas de sum¡nislro de agua.

l'?Cuerpo 
de lngenieros de los Estados Unidos de América. Evalüación del recurso agm d€ Cu¡tem¡la. Pág- 5.
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No existe una autor¡dad nac¡onal para el suministro de agua en el pais. Cada{qai}Z

mun¡c¡palidad es responsable de su prop¡o suministro de agua y por mantener la calidad

del agua. Si el agua no cumple con las normas de calidad, la munic¡palidad está

obl¡gada a correg¡r el problema. La D¡v¡sión de Saneam¡ento del Med¡o del M¡n¡sterio de

Salud Públ¡ca y Asistencia Social (DSM-MSPyAS) contacta a los alcaldes de las

municipalidades para que corrijan el problema.

Algunas veces el problema no se trata debido a falta de cumplimiento, solamente un 10

por c¡ento de las munic¡pal¡dades usan cloro, sin embargo, todas están obligadas a

usarlo. La falta de una com¡s¡ón nacional para el sum¡nistro de agua potable y

sanitación es la causa pr¡ncipal de la ausenc¡a de cond¡ciones mínimas de salud en el

país. No ex¡sten estrategias claras, n¡ políticas o programas de inversión.

Los sérvic¡os de suministro de agua potable y sanitación son adm¡n¡strados por muchas

agenc¡as y organizaciones; ¡ncluyendo Ia DSM-MSPyAS, la Empresa Municipal de Agua

(EMPAGUA), el lnslituto de Fomento Mun¡c¡pal (INFOM), las 334 municipalidades,

corporac¡ones pr¡vadas, organizac¡ones no gubernamentales, organizaciones

internacionales y de car¡dad.

a) Usos domésticos y necesídades

La mayor parte del agua superf¡cial está contaminada y generalmente no es usada para

el sumin¡stro de agua. S¡n embargo, en las tierras altas, los ríos que se or¡g¡nan en las

montañas volcánicas generalmente no están contam¡nados y se usan para elsuministró

30



'..,""',j.\
"'_l?\

l-. rifry i; I

f ./

de agua con muy poco tratam¡ento o con ninguno. En las áreas urbanas, el aguaw
subterránea proporciona la mayor parte del sumin¡stro para uso doméstico, y se confia

mucho en ella para suplir necesidades futuras. El agua subteÍránea proveniente de

pozos más profundos se cons¡dera fresca y potable. Sin embargo, muchos aculferos

poco profundos están contaminados.

"Con la excepción de la ciudad de Guatemala, las oficinas municipales proporc¡onan

servic¡os de agua, sin embargo, un reg¡stro se lleva a cabo solamente en 12 de las 334

mun¡c¡pa¡idades. Las pérd¡das de agua son altas (más del 50 por ciento) y la calidad del

agua es pobre."13

"La cobertura proporc¡onada de agua potable y serv¡cios de san¡tac¡ón es

efremadamente baja. Se estima que la cobertura de servicios de agua potable es del

55 por ciento en áreas rurales y del 90 por ciento en áreas metropol¡tanas y urbanas.

La demanda de agua potable en 1995 se est¡maba en 12.78 metros cúbicos por

segundo. Para el año 20'12 se est¡ma que sea más de 26 metros cúbicos por segundo.

En 1994 se estimó que la cobertura de servic¡os de san¡tación era del 49 por ciento." ra

C¡udad de Guatemala. El sistema de sumin¡stro de agua paÉ la ciudad de Guatemala

es operado y mantenido por EMPAGUA; que fue creada en 1972. EMPAGUA

suministra aproximadamente el 60 por c¡ento de las necesidades reales de agua para

los 2.5 millones de habitantes de la c¡udad. La cant¡dad de agua suministrada al s¡stema

" lbia. tag. o.
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es de 3.6 metros cúbicos por segundo de ambos recursos de agua superficial y :ig

subierránea. Hasta 1998, 86 pozos de agua están suministrando 1 metro cúb¡co por

segundo, el resto del agua prov¡ene de fuentes superf¡ciales. Dos acuíferos suministran

agua subterránea para la ciudad. El más pÍoductivo se encuentra en la parte sur de la

ciudad, m¡entras que el menos product¡vo está en la parte norte. EMPAGUA posee su

prop¡o laborator¡o para probar el agua en la Univers¡dad San Cados, éste analiza 60

muestras por día. Un nuevo proyecto está en desarrollo para sumin¡strar 2.5 metros

cúbicos adic¡onales por segundo proven¡entes de aguas subterráneas y 4.7 metros

cúbicos por segundo proven¡entes de agua superf¡cial. El agua subterránea se obtendrá

de pozos nuevos ub¡cados al norte de la ciudad y el agua supeÍf¡cial de dos rios

local¡zados afuera de la ciudad.

Aprox¡madamente 45 por c¡ento del agua produc¡da se p¡erde en los s¡stemas de

distribuc¡ón que son muy antiguos, ¡ncluyendo pérdidas deb¡do al robo. Nunca ha

ocunido racionam¡ento de agua, pero el sistema t¡ene sus pausas para permit¡r que las

cantidades necesarias se reca€uen para obtener la presión de distr¡bución que se

necesitat esto generalmenle ocurre durante los meses de mazo y abril que es la

estación seca.

Áreas urbanas. Las 334 municipalidades del pais están en las áreas urbanas, cada

municipalidad tiene la responsab¡lidad de su prop¡o sum¡nist o de agua y sanitación. La

agencia del gob¡erno INFOM apoya el desarrollo socioeconómim de las 334

municipalidades, ¡ncluyendo agua potable y sanitación; as¡mismo, proporc¡ona

asistencia fnanciera y técn¡ca.
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Todas las mun¡c¡palidades están obl¡gadas a poner cloro al agua, pero muy pocas lo "*5r''

hacen. La cobertura de los servic¡os de agua potable se estima que es del 90 por ciento

en áreas urbanas. Las fuentes de agua superficial sumin¡stran aproximadamente el 70

por ciento del suministro de agua para las áreas urbanas. "En el futuro se confará más

en las fuentes de agua subterránea para sumin¡strar el agua. La cobertura de servic¡os

de san¡tación en 1994 en áreas urbanas se estimó que era del 70 por ciento."15

Áreas rurales. Cada comun¡dad es responsable por su prop¡o suministro de agua. Las

fuentes de agua superflcial sumin¡stran 90 por c¡ento del agua para las áreas rurales. La

cobertura de servicios de agua potable se estima que es del 55 por c¡ento en áreas

rura¡es, lo cual significa que por lo menos 3 millones de personas en las áreas rurales

no tienen acceso a servicios de agua potable. En 1994 la cobertura de servicios de

sanitac¡ón se estimó que era del 35 por ciento. La mayor parte de las áreas rurales

t¡enen solamente letr¡nas y no poseen sistema convenc¡onal de saneamiento.

Numerosas agencias de ayuda trabajan para suministrar agua en las áreas rurales.

Estas organizaciones varían desde agenc¡as internacionales de donación tales como la

cooperativa Americana para la Ayuda a Todos Los Lugares (CARE); el Programa de

desarro¡lo de las Naciones Unidas y Servic¡os Católicos de Ayuda; hasta numerosas

organ¡zaciones pequeñas tales como Agua del Pueblo.

" Ibid. Pás. 6.
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Los t¡pos de proyectos que construyen estas organ¡zaciones incluyen construcc¡ones de\3!r:;"'

sistemas de irr¡gación pequeños; la captación de agua desde pequeños arroyos en las

t¡erras altas de los volcanes con distribución directa hacia las comun¡dades y a menor

escala; la perfofación de pozos y la captación de fuentes en las áreas rurales.

b) Usos y necesidades ¡ndustriales/comerciales

La mayoría de las operaciones industriales y comerc¡ales están localizadas dentro de

las fronteras de las municipalidades princ¡pales; particularmente la de ciudad de

Guatemala. Estas mun¡cipalidades dependen de su prop¡o sistema de d¡stribución de

agua para sus operaciones.

EI sumin¡stro de agua prov¡ene de ambas fuentes, superficial y subterránea. En el futuro

se dependerá más del agua subteÍtánea pa.a poder suplir las necesidades comerc¡ales

e industriales; debido a la disminuc¡ón en el sum¡nistro de agua de fuentes superfic¡ales.

Ex¡ste muy poca información con relación al uso del agua en la industia.

c) Usoa y necesidades agrícolas

La agencia responsable de la irr¡gac¡ón es Plan de Acción para la Modemizac¡ón y

Fomento de la Agriculturá Bajo Riego (PLAMAR). Actualmente, la mayoría del agua

para irr¡gación (aproximadamente 95 por c¡ento) prov¡ene de fuentes superf¡c¡ales; pero

debido a que la cantidad de agua superficial para la ¡rr¡gac¡ón está d¡sm¡nuyendo por la

deforestac¡ón; se ha empezado a usar más el agua subterránea.
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Of¡c¡ales de PLAMAR han est¡mado que 13O,OOO hectáreas (aprox¡madamente 5 por:'t "./

ciento del total potenc¡al) están siendo irrigadas; y áproximadamente otros dos m¡llones

de hectáreas tienen potencial para ser irr¡gadas. No ex¡ste un aparato de medición en

los s¡stemas de r¡ego, pero un nuevo proyecto japonés de instalar med¡dores de agua

en los sistemas de ¡nigac¡ón propiedad del gobierno está siendo implementado. El

proyecto no ha sido bien recib¡do por la población debido a que ellos no desean pagar

más por el agua de riego. A la vez este proyecto está tratando de enseñar a los

usuarios que los fondos pagados están regresando al sistema para manten¡miento y

mejoras al mismo para obtener mejor servic¡o.

Entre los pr¡ncipales cult¡vos que son irrigados están: los bananos, caña de azúcar y

café. El sector privado ¡rr¡ga 80,000 hectáreas para las plantac¡ones de bananos, caña

de azúcar y heno; y el gobierno irriga 20,000 hectáreas para vegetales, fresas y

melones. Ex¡sten numerosas plantac¡ones de caña de azúcar en el sector costero sur.

Muchos dueños de estas plantaciones divers¡ficarán el curso de los ríos para usarlos,

dejando a los usuarios aguas abajo sin suf¡c¡ente suministro de agua. Dichas

situac¡ones se han puesto al descubierto en una ley sobre el sumin¡stro de agua que se

ha planteado. Otro problema es que muchos ríos pr¡ncipales y secundarios se secan

durante los meses de marzo y abril; que es el período en que la caña de azúcar

neces¡ta de más irrigac¡ón. Para poder supl¡r la demanda de agua para irrigac¡ón

durante la estación seca de nov¡embre a abril, se deben usar los almacenamientos de

las presas o recursos de agua subterránea.
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La ¡rrigac¡ón por goteo es el tipo de sistema que se usa en el país, ya que éste ocupa la '"!!.y

menor cantidad de agua, 0.5 l¡tros por segundo por hectárea, comparado con 2 litros

por segundo por hectárea en s¡stemas de alimentac¡ón por gravedad, y a un l¡tro poÍ

segundo por hectárea en sistemas de irrigación por rocío.

d) Energía hidroeléctrica y geotérmica

INDE es la agenc¡a responsable del

h¡droeléctr¡cas y una geotérmica operan

la mitad de la electr¡cidad se sum¡n¡stra

mitad prov¡ene de energía térmica (que

más energía geotérmica en el futuro."16

s¡stema de energfa eléctrica. Cinco presas

en el país. "En Guatemala, aprox¡madamente

por med¡o de presas h¡droeléctricas y la otra

no sea geotérmica). Se espera poder ut¡lizar

Chixoy es la presa hidroeléctrica más grande del país. Construcción de presas de este

tamaño no se están planifcando más. El país está planif¡cando proyectos

hidroeléctr¡cG más pequeños. Ch¡xoy está local¡zada en terreno cárstico y opera en su

capacidad más baja durante la estac¡ón seca. Se han estud¡ado dos sit¡os potenc¡ales

para presas h¡droeléctr¡cas aguas arriba de Chixoy; pero se determinó que no existía

sufic¡ente agua para constru¡r un embalse allí. Los dos problemas mayores que están

encarando los proyectos hidroeléctricos son ¡a contaminac¡ón del agua y la

deforestac¡ón; esto causa eros¡ón y sedimentación que están llenando los embalses

ráp¡damente.

'ó Cuerpo de lngenieros de los Eslados Unidos de América. Ob. Ctt. Pág. 8.
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Para reducir los ¡mpactos de la sedimentac¡ón, se han empezado a reforestar las'9'
cuencas y túneles han s¡do instalados para capturar y remover el sedimento en los

embalses, pero estos esfuerzos están teniendo ¡mpactos min¡mos en la acumulac¡ón

cada vez mayor de sedimentos.

La contam¡nación química y biológ¡ca del agua ha aumentado los costos de operación y

ha afectado en forma adversa las turb¡nas y otros equ¡pos. Estos embalses no se usan

para recreación. Cerca de Amatitlán, una planta geotérmica de 5 megawatts ha estado

en operac¡ón desde noviembre de 1998. Tiene una capac¡dad de 12 megawatts. De

cuatro pozos (aprox¡madamente de 1,000 pies de profundidad cada uno), dos son

pozos productores y dos son de inyecc¡ón, con un pozo de inyección de reserva

Se han ¡dent¡ficado cinco sit¡os potenciales para plantas geotérm¡cas en la cadena

volcánica. Una vez que el agua ha sido usada, antes de que se enfríe completamente,

se re¡nyecta en la tierra a través de los pozos de ¡nyección. "El agua t¡ene un alto

contenido de minerales, pero debido a la altia temperatura, los minerales se mant¡enen

solubles, y el agua se re¡nyecta antes que la depos¡ción de los minerales ocurra. Zun¡l

es una planta geotérmica con capacidad de 24 megawafts, actualmente está en

construcc¡ón, y se espera que esté operando en el año 2000."17

17 
Instituto Nac¡onal de Electrificación en Güatemala. Breve historia de la geotermi¡ en Guatenala. Pág. 39
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'INSIVUMEH es la agenc¡a responsable de la recolecc¡ón de informac¡ón de agua. Sin

embargo, debido a problemas de fondos y otros, ha habido un deterioro en la red de

recolecc¡ón de ¡nformac¡ón. La mayor parte de la ¡nformación disponible de agua se ha

recolectado hasta med¡ados de 1980. Muchas estaciones hidrométricas se perdieron

durante la guerra e INSIVUMEH está en procaso de recupe€rlas. Aprox¡madamente 17

estaciones hidrométricas se recuperaron en 1998 y '1999. La mayor¡a de las redes

h¡drométricas están concentradas en el área de la costa del Pacífico y en áreas

agrfcolas, part¡cularmente a lo largo del Río Motagua. La red es muy escasa en las

t¡erras bajas del Petén. La deforestación se está volviendo crít¡ca en muchas áreas

montañosas, debido a ello la neces¡dad de infomac¡ón climatológ¡ca correcta es cada

vez más ¡mportante. Deb¡do a la guerra c¡vil de 36 años que recientemente ha

terminado, muchas estac¡ones de aforo están actualmente en estado ¡rreparable. Sin

embargo, se están llevando a cabo los esfuerzos necesarios para reconstru¡r y

reemplazar el equ¡po para poder cont¡nuar recolectando la ¡nformación. Existe una gran

necesidad de restablecer la red nac¡onal para aforo de ríos y fluv¡al. La informac¡ón

técnica obten¡da de dicha red es esencial para el manejo efectivo de los recursos de

agua. La falta de ¡nformación hidrológica representa un problema en la planificación y

desarrollo de proyectos de agua en el país."16

13 Clobal Water Partnership Certral Amé¡ica. Plan de acción para la gestió¡ integrada de los recursos hfdricos
del istmo centroamericano: hacia u¡a gestión integrada. Pág. 118.
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f) Transporte en vías navegables

De todos los rfos, el Rfo Dulce, Río Polochic, Río Sarstun, Río de la Pas¡ón, Río Sal¡nas

y el Río Usumacinta poseen las más grandes cantidades de agua y son navegables en

sus alcances bajos. Durante los caudales altos, son navegados por pequeños boles.

Los lagos principales, tales como el Lago At¡tlán, Lago Petén ltzá y el Lago de lzabal,

también son navegables. "En la costa del Pacíf¡co, Ia navegac¡ón es posible a través del

canal de Ch¡qu¡mul¡lla de 153 kilómetros de extens¡ón el cual es de agua salada.

Guatemala posee aproximadamente 1,035 kilómetros de canales navegables y 950

k¡lómetros cuadrados de lagos navegables."ls

g) Recreación

El turismo se considera la segunda fuente de ingresos del país después del café. "La

mayor parte del tur¡smo t¡ene que ver con la h¡storia y la arqueología, pero el turismo

ecológico y de recreación está muy ínt¡mamente relacionado con los recursos de agua.

El país posee mucha belleza nalural, como lo son las montañas, valles, volcanes y

junglas tropicales mn más de 30 reservas ecológicas muy ricas en flora y fauna."20

Los lagos y los ríos son una pa¡te vital del pa¡saje de Guatemala. El Lago de Atitlán,

Lago de Petén ltzá, el Lago de lzabal son part¡cularmente ¡mportantes para la

recreac¡ón. También importante es el Río Dulce con su conexión al oéano Atlántico. El

L Afeaga, Orlandino. El sector recuBos hídricos y su infr¿estructura institücional. Pág. L
'?o 

tria. lóg. t.
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transporte en t¡alsa es pos¡b¡e en muchos ríos del país, tales como el Rfo Cahabón .n'':t32¡"''

el departamento de Alta Verapaz y en el Río Naranjo y el Río Usumac¡nta. Los viajes a

través del Río Dulce proporcionan grandes oportunidades de ver pájaros diversos y

también dan acceso a s¡tios arqueológicos e h¡stóricos; con un cañón que se aproxima

a la desembocadura del río en el océano Atlántico. El Lago de At¡tlán local¡zado en las

tierras altas del departamento de So¡olá es un sitio geológ¡co bastante interesante;

posee un área de superfic¡e de 80 kilómetros cuadrados y una altitud de 1,571 metros.

'La superf¡c¡e acuática total se est¡ma en 1,093 kilómetros cuadrados con un gran

potenc¡al de desarrollo, pero se neces¡tarán desarrollar controles de utilización y

conservación para desarrollar el turismo."21

2.2. Concepto

"El recurso hldrico es el constituyente básico de todos los organismos y el factor

princ¡pal que ha hecho posible la vida."22

El agua (del latín aqua) es una sustanc¡a cuya molécula está fomada por dos átomos

de hidrógeno y uno de oxígeno (HrO). Es esencial para la supervivencia de todas las

formas conocidas de v¡da. En su uso más común: El agua es la suslanc¡a en su estado

líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sól¡da llamada h¡elo, y en forma

gaseosa que se llama vapor. "El agua cubre el 71% de la supef¡c¡e de la corteza

" ttio. rag. t.
¿ Ballús, Puri. Ls biblia de las c¡ercias nstural€s. Pág. 570.
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terrestre. En el planeia, se local¡za pr¡ncipalmente en los océanos donde se concentra

el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polarcs tiene el 1,74%, los depósitos

subterráneos en los permafrost y los glaciares cont¡nentales suponen el 'l,72o/o y el

restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, la humedad del suelo,

atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Contrario a la creencia popular, el agua es un

élemento bastante com{in en nuestro s¡stema solar y esto cada vez se conf¡rma con

nuevos descubr¡mientos. Podemos encontrar agua prlncipalmente en forma de h¡elo; de

hecho, es el material base de los cometas, y el vapor compone la cola de ellos."23

Desde el punto de vista fls¡co, el agua c¡rcula constantemente en un ciclo de

evaporación o transpirac¡ón (evapotranspiración), prec¡pitación, y desplazam¡ento hacia

el mar. Los v¡entos transportan tanto vapor de agua como el que se v¡erte en los mares

mediante su curso sobre la t¡erra, en una cantidad aproximada de 45.000 km3 alaño. En

tierra firme, la evaporac¡ón y transp¡rac¡ón contribuyen con 74.000 km3 anuales a causar

precipitaciones de 119.000 km3 al año.

2.3. Ciclos y d¡stribuc¡ón

El agua es un recurso naturalesenc¡al e ¡mprescindible para eldesarrollo de la v¡da. En

la naturaleza el agua se presenta en tres estados físicos: a) sól¡do, formando parte de

los hielos polares y de la nieve acumulada en las altas cumbres cord¡lleranas; b) líquido,

constituyendo las masas de agua marltimas y cont¡nentales, sean superf¡ciales o

subterráneas; y c) gaseoso, en forma de vapor de agua localizada preferentemente en

¡ Lorda Vidal, Isabel-Cla¡a" Sobr€ el agua. Pág. 1.
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la atmósfera. lgualmente el agua forma parte ¡mportante de la mater¡a viva, ya sea

como agua incorporada al protoplasma, o bien como agua en tránsito y donde la mayor

parte de la biomasa que requiere de este recurso está representada por plantas y

animales.

De acuerdo a sus prop¡edades químicas, el agua puede cambiar fácilmente su estado

físico dependiendo, entre otros factores, de la temperatura ambiental y de la pres¡ón

atmosférica. A esta transformación de un estado físico a otro, que fac¡l¡ta la

transferencia de agua entre la tierra (que incluye el suelo, los cursos superficiales de

agua y los seres vivos) y la atmósfera, se conoce como ciclo del agua y ocurre

constantemente en la naturaleza.

El ciclo del agua está estrechamente relac¡onado con la distribución del recurso hídrico

y por lo tanto, con la disponibilidad de agua en las d¡ferentes reg¡ones geográf¡cas.

Durante el estado gaseoso y gracias al movim¡ento continuo de las masas de a¡re en la

atmósfera; el vapor de agua se desplaza a grandes instanc¡as sobre las superficies

oceánica y terrestre. De esta manera y dependiendo de las cond¡c¡ones climáticas y

orográficas ¡mperantes en cada reg¡ón; el agua se puede precip¡tar en forma líquida

(lluvia o neblinas), o bien en foma sól¡da (nieve o granizo).

En las regiones local¡zadas a altas latitudes, zonas polares y subpolares, así como en

las altas cumbres cordilleranas, que se caracter¡zan por presentar lemperaturas

extremadamente bajas; el agua se presenta fisicamente como hielo o nieve. En tanto,

en reg¡ones ubicadas a baias latitudes, zonas trop¡cales y subtropicales, cuya
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mot'Q::> ''temperatura es mayor, el agua se presenta preferentemente en forma líquida y co

vapor.

Lá distribución del agua sobre la superfic¡e de la t¡erra, en sus díferentes estados, no es

uniforme. Una gran heterogeneidad en la distr¡buc¡ón del agua existe entre diferentes

regiones del planeta en las que, dependiendo de sus particulares cond¡ciones

geográf¡cas y climát¡cas, las precip¡taciones pueden ser abundantes o escasas. Esto

determ¡na que haya var¡aciones en la d¡sponib¡l¡dad del recurso hídrico y que, por lo

tanto, se generen condic¡ones que puedan favorecer o limitar el desarrollo de la vida. En

las regiones polares, por efecto de las bajas temperaturas, Ia d¡sponib¡l¡dad de

humedad o de agua líquida para los seres vivos es min¡ma.

lgualmente, en las zonas desérticas, ubicadas geográficamente en regiones

subtropicales, debido a la escasez e irregularidad de las prec¡pitaciones, el agua

tamb¡én const¡tuye un factor lim¡tanté para la v¡da. En ambos casos (zonas polares y

desért¡cas), se generan condiciones de aridez evidenc¡adas por el bajo desarrollo de la

vida vegetal y an¡mal.

El pr¡ncipal reservor¡o de agua en Ia tieÍra lo conslituyen los océanos y los mares. Las

aguas marinas ocupan una superfic¡e total de 361 millones de k¡lómetros cuadrados y

su volumen alcanza los 1.330 millones de kilómetros cúb¡cos. Océanos y mares

contienen un 97% aproximado del total del agua del planeta.
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Los ríos, Iagos y lagunas, en conjunto con el hielo y la n¡eve, const¡tuyen la principai"{:r/

fuente natural de agua dulce sobre la superficie terrestre y equivalen a un 3% del total

de las aguas de la tierra. Esta agua dulce, corresponde en un 75% a glaciares y nieves

eternas, un '10% está const¡tuida por aguas subterráneas. Sin embargo, el agua que

conforma los rlos y lagos, que son la princ¡pal fuente dé agua para la vida, representa

un volumen no superior al 15% del agua dulce del planeta.

El or¡gen o nacimiento de un río puede estar en un lago o manantial montañoso o bien

en el deíet¡miento de un glaciar. La ¡mportancia de los ríos radica en que forman parte

del ciclo h¡drológico, es decir, contribuyen a la continua circulación del agua entre la

t¡era, el mar y la atmósfera.

Los lagos corresponden a masas de agua acumulada en forma natural en una

depresión topográfica y rodeada de t¡erra en toda su periferia. Estos, pueden ser

al¡mentados continuamente por ríos llamados afluentes o inmisarios, o b¡en

d¡rectamente por nieve, glaciares y lluvja. La evacuación de las aguas de un lago puede

ocurr¡r de varias formas: a) a través de ríos llamados emisarios ios que, en cuencas

exorre¡cas, descargan su conten¡do de agua en el mar; b) por filtración del agua en

terrenos cal¡zos; y/o c) por evaporac¡ón. En las zonas áridas, que suelen presentar

cursos de agua endorreicos (cuencas cerradas sin pos¡b¡lidad de salida al mar), el n¡vel

de las aguas t¡ende a disminu¡r hasta Ia completa desecación deb¡do a la alta

temperatura del ambiente. Durante este proceso, más o menos largo según los casos,

el agua va aumentando progresivamente su concentración de sales disueltas hasta

que, una vez seco el lago, su fondo queda ocupado por una capa salina.
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el derretim¡ento de la n¡eve acumulada en las montañas durante la época estival,

evaporación y filtración y, especialmente, del tamaño de la cuenca hidrográfica, que

presentará una mayor regular¡dad en su aporte de agua cuanto mayor sea su extens¡ón.

Las napas subterráneas también son importantes reservorios de agua tanto en zonas

húmedas como en las desérticas. Estas napas se foman en aquellos lugares donde el

agua de lluvia, de un río o un lago se filtra en la tierra hasta alcanzar un estrato de roca

impermeable y se va acumulando en la roca permeable que se encuentra por encima.

A esta roca permeable y saturable de agua se Ie conoce como acuífero. La zona de

saturación varía en profund¡dad depend¡endo de los cambios climáticos y estac¡onales.

En el lugar donde el borde de saturación se encuentra con la superf¡c¡e terrestre; el

agua emerge en forma de fuentes y manant¡ales, quedando de esta forma dispon¡ble

pafE¡ su consumo,

Chile presenta una gran heterogeneidad en la distr¡bución del recurso hídrico en sus

diferentes estados. Esta desigual distribución hídrica estaría dada por la ampl¡a

extensión latitudinal del territorio nacional; patrón que origina cond¡c¡ones climáticas

diferentes en cada reg¡ón, desde un cl¡ma med¡terráneo desértico y semidesért¡co por el

extremo norte, hasta un clima subpolar y polar en el extremo austral. Este efecto se

acentúa aún más deb¡do a la gran heterogeneidad orográf¡ca dada; pr¡nc¡palmente, por

los cordones montañosos and¡nos y costeros.

45



,'.,$ ú';\, (. ;ú ri,;,,,\

lg:,*'* ?il'"'? il
Debido a la d¡stribuc¡ón desigual del recurso hídrico, se ha generado una gtan "!Y

d¡versidad de ambientes tanto a escala latitud¡nal como alt¡tudinal; con características

ecológicas part¡culares en cada uno de ellos. En la zona norte, entre los 18o y 32o de

latitud sur, se conjugan una ser¡e de factores climáticos y geográf¡cos cuya interacc¡ón

desde épocas remotas, aproximadamente desde el período terciario superior, ha dado

odgen a una región árida a sem¡árida sigu¡endo un grad¡ente norte-sur, conoc¡do como

Desierto de Atacama.

La trasc€ndencia del recurso hídrico y su vulnerabilidad se logran comprender al

conocer la d¡námica del ciclo del agua. En primera ¡nstanc¡a, el agua se conceptual¡za

como un recurso finito que se renueva debido al ciclo bajo el cual está en constante

cambio.

Del total de agua de lluvia que llega a la tierra, só¡o una fracc¡ón pequeña de ella fluye

hacia los ríos en forma de agua superf¡cial y recarga los acuíferos; la cual es ut¡lizada

para usos domésticos, producción ¡ndustrial, agr¡cultura con r¡ego, etc. Esta es la parle

que se trata de aprovechar al máx¡mo med¡ante el diseño y construcción de estructuras

h¡dráulicas. El manejo integrado de los recursos hídr¡cos pretende realizar una gest¡ón

de una manera ¡ntegral, desde d¡ferentes perspectivas o dimensiones, para lograr las

decis¡ones y acuerdos, dando paso a la ejecución propiamente.

Esta creciente neces¡dad de atender los recursos hídr¡cos desde este enfoque nace de

Ias s¡guientes premisas:
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'l<v.ü/a) Los recursos de agua dulce son limitados

b) Estos recursos están s¡endo cada vez más contaminados y en consecuenc¡a, menos

apropiados para el consumo humano o para mantener el ecosistema.

c) Estos recursos tienen que ser repartidos entre las dist¡ntas necesidades competitivas

y demandas de la sociedad,

d) Muchas personas no tienen un acceso suf¡ciente y seguro al agua dulce.

e) Las técn¡cas utilizadas para controlar el agua (presas, diques) pueden tener, por lo

general, efectos negativos sobre los ecosistemas.

0 Ex¡ste una estrecha relac¡ón entre el agua subterránea y el agua superf¡cial, entre las

aguas cont¡nentales y las aguas oceánicas, etc. Regular un sistema, y no regular los

otros, puede producir resultados no deseados.

2.4. lmportancia

Los recursos hidr¡cos se const¡tuyen en uno de los recursos naturales renovables más

importante para la v¡da. Tanto es así que las recientes investigac¡ones del sistema solar

se dir¡gen a buscar vestigios de agua en otros planetas y lunas; como ¡ndicador de la

posible existencia de v¡da en ellos.

La correcta gestión de los recursos hídr¡cos ha dado pie a un sinnúmero de

¡nvest¡gac¡ones en las más diversas áreas, como:

"La física, tratando de explicar en profund¡dad el c¡clo del agua;

La quím¡ca, describ¡endo la disponibilidad espaciall

a.

b.
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c.

d.

La h¡drología, determ¡nando su disponib¡lidad temporal;

La h¡dráulica, estud¡ando el comportam¡ento fís¡co del agua, que no t¡ene nada de

simple, a pesar de que así parezca, no en vano, a Leonardo Da Vinci se atribuye la

sentenc¡a: Cuando tengas algo que hacer con el agua, consulta primero la

exper¡encia y luego la razón...

e. La ingeniería, teniando mod¡f¡car y adaptaÍ la disponib¡lidad espacial y temporal en

función de las neces¡dades humanas con v¡stas a su desarro¡lo, y tentando extraer su

mayos provecho;

f. La ecología, preocupada en preservar los ecosistemas frág¡les, cas¡ s¡empre

relacionados a la presenc¡a o ausenc¡a del agua;

g. La adm¡nistrac¡ón públ¡ca, normando el uso para el bien común;

h. La ¡nvest¡gación operac¡onal, compatib¡lizando usos confl¡ct¡vos entre sí;

¡. E! derecho, estableciendo y afinando normas y convenios internacionales para el uso

del agua en cuencas hidrogáficas compartidas por dos o más países;

j. La defensa civil, preocupada en el control de eventos catastróf¡cos, muy

frecuentemente l¡gados al agua, cuando hay en exceso, o cuando ésta escasea."2a

2.5. Normas internacionales

El agua nunca ha respetado las fronteras polít¡cas trazadas por el hombre. La

aprec¡ación de un hecho elemental la movil¡dad de este recurso natural - ayudará a

fomentar un mayor entendimiento de la ¡mportancia de los problemas relacionados con

el uso, la administrac¡ón y la conservación del agua a nivel internac¡onal. Por e.¡emplo,

24 Barceló, Dñit4 Agu¡s coútin€ntale. Gestió¡ de recürsos hralricos, tr¡t¡miento y c¡tidád d€I ¡sm. Páe. 124
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puede ocurr¡r que un rio o lago sea tomado como una referencia característ¡ca p r;l]g
determ¡nar la línea demarcatoria entre dos o más Estados y; luego, como resultado de

eros¡ón o avulsión, el lecho del río o del ¡ago cambie lentamente (o incluso

súbitamenle), con consecuencjas para los Estados interesados. O, puede ser que las

act¡vidades real¡zadas en un Estado con el objeto de usar las aguas que tiene en su

terdtorio generen riesgos para el uso que otro Estado haga o desee hacer de las

mismás aguas dentro de sus propias fronteras.

En otro orden, la construcc¡ón de presas para riego o con propósitos hidroeléctr¡cos o

para prevención de inundaciones de un Estado aguas abajo; puede causar

inundaciones en un Estado aguas arr¡ba. Éstas y otras consecuenc¡as pos¡bles pueden

hacerse sent¡r no sólo sobre el curso princ¡pal del río o de las aguas del lago, s¡no

también sobre todo el s¡stema de los tr¡butar¡os en la zona de captación o en la cuenca

hidrográfica internacional. Esta unidad substanc¡al de los s¡stemas ríos/lagos o de una

cuenca hidrográfica es deb¡da al hecho que son casi siempre una parte constitut¡va de

un m¡smo c¡clo h¡drológ¡co; y toda acc¡ón llevada a cabo por un Estado para modificar el

régimen natural del agua puede tener repercusiones en otras partes de la cuenca.

Observaciones s¡m¡lares se apl¡can a las aguas subterráneas s¡tuadas bajo los

terr¡torios de varios Estados. Aquí, el problema es más complejo porque el nivel

hidrostático puede estar a diferente profundidad y puedé tener también una extensión

que no es s¡métr¡ca con respecto a Ia línea de demarcación política; de manera que el

uso por un Estado de los recursos de uno u otro nive¡ h¡drostát¡co deberá ser

determ¡nado con relación a Ia actual línea d¡visoria de las aguas en cuestión.
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Por otra parte, Ia eros¡ón natural que se produce aguas arr¡ba en un Estado puede "'i!9
causar daños a los canales, puedos y presas ¡nstalados en un Estado aguas abajo

sobre el mismo río; o asim¡smo, las aguas usadas para r¡ego en un Estado aguas aff¡ba

pueden imped¡r la posib¡l¡dad del uso de esas aguas para la navegación,

abastec¡miento doméstico o fines ¡ndustr¡ales en un Estado aguas abajo.

lgualmente la existenc¡a o falta de ¡nstalaciones aguas abajo, o el uso del agua para

riego, puede privar al Estado s¡tuado aguas ar¡ba de la pos¡bilidad de usar el río para

navegación o flotación. F¡nalmente, la contam¡nac¡ón resultante del uso aguas arriba

puede ocas¡onar efectos perjud¡c¡a¡es y gastos cons¡derables para la purif¡cac¡ón de las

aguas, aguas abajo.

Los ejemplos c¡tados, y se podrían agregar muchos más, demuestran que con los

recursos hídr¡cos de interés para más de un Estado o pertenecientes a un sistema

hídrico o cuenca h¡drográfica ¡nternacional; o para usar la terminología más reciente,

recursos compartidos por dos o más Estados, pueden or¡g¡narse conflíctos de ¡ntereses

indicando al mismo t¡empo la necesidad de cooperación internac¡onal. Tales conflictos

no pueden soluc¡onarse, y tales necesidades no pueden satisfacerse, s¡n la existencia

de normas que regulen la conducta de los Estados en este sector.

Como conclus¡ón, puede decirse que desde el punto de vista hidrogeológ¡co y flsico,

cualquier ¡nterferenc¡a por un Estado con las aguas de un área de captación o de una

cuenca hidrográflca, en cualqu¡er puntoj tendrá un efecto, sea directo o ¡ndirecto,

posit¡vo o negativo, sobre los recuGos hídricos que se encuentran en otros puntos de la
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misma área de captación o cuenca,

Estado.

En general, la poblac¡ón guatemalteca carece de educación para el manejo del recurso

hidr¡co, al extremo que se destruyen lugares ecoturist¡cos que son representativos de

Guatemala a nivel mundial, c¡tando como ejemplos: E¡ Lago de At¡tlán, la Laguna del

Tigre y Punta de Manabique, por ¡nterés de c¡ertas empresas; contribuyendo asl, a la

alterac¡ón de los ciclos del agua que como se perc¡be últimamente causa grandes

inundaciones en ciertas épocas del año y regiones del país, así como sequías.

De lo anter¡or se deduce, que debiera aprovecharse ese gran potencial que se tiene en

Guatemala en mater¡a del recurso hídrico; para impulsar el desarrollo turíst¡co, industrial

y comercial, haciendo una d¡str¡bución justa y sustentable del vital lfquido.
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CAPíTULO III

3. Régimen legal de las aguas en Guatemala

3.1. Dom¡nio del agua

Para la complementac¡ón de lo establecido en la Constitución Polít¡ca de la República

de Guatemala; el Artículo 457 del código Civ¡l establece: "Bienes del dom¡n¡o público.

Los b¡enes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se

div¡den en b¡enes de uso públ¡co común y de uso espec¡a|."

El cr¡ter¡o jurídico de ¡ncorporar al domin¡o público todas las aguas fue introducido por

vez pimera en un sistema jurídico de base romano, por el Texto Ún¡co ltal¡ano. Se basa

en la aptitud obvia y natural del agua de satisfacer usos de interés general y privado y

en el cr¡ter¡o h¡drológico de constitu¡r el recurso el elemento fundamental del c¡clo

h¡drológico.

El carácter de bien público ¡nal¡enable sign¡fica que las aguas no pueden ser

enajenadas, vendidas, embargadas o dadas en garantía; de forma alguna lim¡tar o

modif¡car su domin¡o. El carácter de bien público ¡mprescript¡ble significa que no pueden

ser adquir¡das en propiedad por ningún medio legal.

El cr¡ter¡o jurídico de ¡ntegrar todas las aguas al domin¡o público se basa en los

siguientes criter¡os:
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a) El criterio legal de asociar la prop¡edad del agua a la naturaleza jurld¡ca del ptedio'?!e'

donde surge, discurre o se encuentra; ¡mpl¡ca reconocer tanlo aguas de propiedad

púbüba como aguas de propiedad prwada.

b) El criterio legal de ¡ndividualizar las aguas según la forma como se man¡fiestan en Ia

naturaleza: pluv¡ales, aguas v¡vas, manantiales, saltos de agua, arroyos, rios

navegables o flotables, caídas de agua, Iagos, aguas muertas y aguas subterráneas.

El régimen de propiedad públ¡ca de las aguas, es Ia corriente mund¡almente aceptada y

observada por pafses como México, Brasil, Chile, Penl, Costa R¡ca, Panamá, España,

Ital¡a, Franc¡a, Aleman¡a; la mayoría de los estados de los Estados Unidos de Norte

América, Sudáfrica, Ch¡na, entre otros.

3.2. Uso común del agua

El uso común de las aguas, se refiere al derecho de toda persona de satisfacer de

forma directa, anónima e indiv¡dual necesidades bás¡cas, esenc¡ales y recreativasi

como beber agua, baña6e, lavar ropa, abrevar ganado, navegar y pescar.

La legislación guatemalteca conlempla el uso común para fines doméstico, de

navegación y pesca. El uso común para fines domést¡cos aún se presta en la mayor¡a

de cabeceras municipales del país; ¡ncluyendo la ciudad de Guatemala, med¡ante p¡las

a donde las personas acuden a lavar ropa y med¡ante chorros a donde acuden a tomar

y/o abastecerse de agua en rec¡pientes portátiles para fines domésticos.
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\3!:3.3. Aprovechamientos espec¡ales

El aprovecham¡ento espec¡al de las aguas púb¡icas, se ref¡ere a los usos que deb¡do a

su importanc¡a, magn¡tud o incidencia económica, soc¡al o ambiental, requ¡eren

segur¡dad jurídica y certeza hídrica; y por ello se sujetan al otorgam¡ento formal de la

adm¡n¡strac¡ón, tal el caso de las aguas dest¡nadas a fnes domésticos.

La legislación guatemalteca manda e.ierc¡tar el aprovecham¡ento especial mediante

concesión oto€ada por autoridad competente; para destino defin¡do, por un caudal

determ¡nado y si bien conlleva el uso exclus¡vo a una determinada cant¡dad de agua, se

ejercita sin perju¡cio de tercero; y el derecho de aprovecham¡ento puede ser objeto de

exprop¡ación por razones de utilidad públ¡ca o ¡nterés soc¡al.

Estos derechos ¡mpl¡can la creación de un derecho subjet¡vo de uso sobre aguas de

dom¡n¡o público a favor de persona determinada y e¡ títu¡o respectivo se ¡ntegra al

patrimonio del t¡tular; es decir, el derecho de aprovechamiento no Ia prop¡edad de las

aguas, y es opon¡ble frente a terceros.

La autora María Elena Corrales ¡nd¡ca que los aprovechamientos espec¡ales son:

"Conforme ¡a teorla y la legislac¡ón comparada, los derechos de aprovechamiento

especial son de carácter temporal, es decir se otorgan por plazo definido; son onerosos
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pues conllevan el pago de las obligac¡ones establec¡das en la ley; y son privativos, es (3t!.-'

decir, el titular tiene derecho exclusivo al uso de las aguas concedidas".2s

El régimen de asignación de derechos de aprovechamiento espec¡al es en sí el tema

centra¡ de las leyes de aguas; y la conces¡ón, asignac¡ón, permiso autoÍ¡zación para

ejercerlo, el med¡o para vincular a todo usuario con el propietar¡o del b¡en (en este caso

el Estado) y para acreditar el derecho de aprovechamiento a favor del t¡tular frente a

terceros. Esto significa que todo sistema de obras y aguas para el abastecim¡ento

domést¡co, debe contar con un derecho de aprovechamiento especial sobre

determ¡nada fuente y cantidad de agua; lo cual es independiente al régimen legal de

prestación de servicios.

3,4, Recursos de agua subterránca

El agua dulce proveniente de pozos y fuenles, const¡tuye un recurso esencial y a la vez

grande de sum¡nistro de agua para el consumo. El agua proven¡ente de pozos y

vert¡entes se usa para propósitos agrícolas, industriales, públicos y privados. Sin

embargo, la d¡spon¡bil¡dad de agua subterránea es altamente variable. EI cont¡nuo

acceso a ésta y el desarrollo de sumin¡stros de agua subterránea conf¡ables y seguros;

son asuntos ¡mporlantes que ¡nvolucran al gob¡erno de Guatemala asf como también a

muchas organ¡zaciones internac¡onales y privadas.

's Corrales, María Elena. Cobern¡bilided de los servicios de agu¡ pot¡ble y sanesm¡eüto er Amórica L¡ti¡a.
Pag.237
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El agua subterránea es generálmente abundante en acuíferos sed¡mentarios a través1tH-

de las planicies, valles y t¡erras ba.ias del país. Sin embargo, en las áreas montañosas

la disponibilidad de agua dulce varía considerablemente de localmente abundante a

inadecuada para su uso. Los dos acuíferos más productivos son el aluvial de la planicie

costera de¡ Paciflco y el cárstico de p¡edra caliza que se extiende por debajo de la

Sierra de los Cuchumatanes, S¡erra de Chamá y las t¡erras bajas del Petén. Otros

acuíferos más pequeños son ¡mportantes localmente. Las montañas de Guatemala

tienen muchos tipos de acuíferos, incluyendo acu¡feros cársticos y de piedra caliza

fracturados; acuíferos volcánicos piroclásticos y con depósitos de lava, permeables

sed¡mentar¡os, lgneos y metamórf¡cos. Las planic¡es aluviales, valles y t¡erras bajas

constituyen el 50 por c¡ento del país pero contienen aproximadamente el 70 por ciento

de las reservas de agua subterránea dispon¡bles.

Las áreas aluviales const¡tuyen aproximadamente el 20 por ciento del país y contienen

aproxjmadamente el 40 por ciento de las reservas de agua subterránea disponible. Las

áreas que conlienen acuíferos cársticos y de p¡edra cal¡za fracturada const¡tuyen

aprox¡madamente el 30 por c¡ento del país y se estima que contienen el 30 por ciento

de las reservas subterráneas d¡spon¡bles. Las áreas que cont¡enen acuíferos formados

de depós¡tos volcánicos piroclásticos y flujos de lava constituyen el 20 por ciento del

país y contienen aprox¡madamente el 20 por c¡ento de las reservas de agua

subterránea disponibles. Los acuíferos que poseen una permeab¡l¡dad pobre

const¡tuyen aprox¡madamente el 30 por ciento del pais y más o menos 10 por ciento de

las reservas de agua subterránea d¡spon¡bles.
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La deforestación t¡ene un ¡mpacto negat¡vo en los recursos de agua subterráneos del\ig:t )/

país, reduciendo la cant¡dad de agua que recarga los acuíferos, dando como resultado

niveles de agua más bajos. La mayoría de las bombas de mano no pueden bombear

agua a profundidades mayores de 91 metros.

Aunque el agua subterránea es generalmente más segura que los suministros de agua

superficia¡ que no han s¡do tratados; muchos acuíferos poco profundos en las cercanias

de áreas populosas están b¡ológicamente contaminados, principalmente deb¡do a la

d¡sposic¡ón ¡nadecuada de los desechos. Todos los pozos en el valle del Río Motagua

se cons¡deran biológicamente contaminados. Este es el resultado combinado de las

inundac¡ones causadas por el Huracán Mitch y las condic¡ones preex¡stentes que

provienen del uso de químicos agrícolas y la inadecuada dispos¡ción de los desechos.

La mayoría de los pozos poco profundos en la plan¡c¡e costera de¡ Paclfico tamb¡én

están contam¡nados.

3.5. Cal¡dad del agua

La cal¡dad del agua superf¡c¡al a través de Guatemala representa una preocupación que

va en aumento. El agua superfic¡al se cons¡dera dulce, excepto a lo largo de la costa,

donde la calidad gradualmente cambia a salobre y finalmente a salina. Problemas de

sedimentación que resultan de la deforestación ocurren a lo largo del país. La

contaminac¡ón biológica y química ocurre en intens¡dades variadas a lo largo del pais.

Los sistemas de aguas negras en los centros pr¡nc¡pales de población son ¡nadecuadós

o no ex¡sten; las descargas crudas van d¡rectamente a los arroyos locales. Durante la
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época ltuviosa, )as enfemedades corno el c6]era aumentan, debido a que las bactenasi':!::)' 
'

se esparcen a través de estas fuentes de agua superflc¡al contam¡nadas.

3.6. Normasconstitucionales

La Constitución Politica de Ia Repúbl¡ca de Gualemala en el Articulo 127 rcgula lo

sigu¡ente: "Régimen de aguas. Todas las aguas son b¡enes de dom¡n¡o público,

inalienables e imprescr¡ptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma

establec¡da por la ley, de acuerdo con el ¡nterés social. Una ley específ¡ca regulará esta

materia-"

A continuac¡ón se proponen algunas herramíenias polít¡cas y jurídicas que se deben

tomar en cuenta al crear una ley de carácter general que regule el recurso hídrico:

a) Comisión Nacional del Agua

Los otros sectores del país, tales como Ios sectores agrícolas, ecológ¡cos, de salud y de

electr¡cidad tienen una comisión nac¡onal, pero no existe n¡nguna para el agua potable y

la san¡tac¡ón. Los usurarios de agua del país son los que actúan y usan los recursos de

agua independientemente. Lo ideal sería que los diferentes usuarios se unieran bajo

una comisión. Entre los usuarios están las presas hidroeléctr¡cas, sum¡nistro de agua

para usos domésticos, irrigación, ¡ndustria y turismo.
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b) Ley Nac¡ona¡ de Aguas

Durante los últ¡mos años se ha propuésto una ley para el agua, pero no ha logrado ser

aprobada, por lo que no se cumple con lo que regula la Constituc¡ón Política sobre una

ley específca que norme todo lo referente al uso, aprovechamiento, cu¡dado, protección

y explotación del recurso hídrico en Guatemala.

c) Consejo del RecuBo de Agua

La formación de un consejo para el recurso agua a n¡vel nacional o internac¡onal

fomentaría el intercamb¡o de información y probablemente también; se podrlan

compartir fondos entre organizaciones para las necesidades comunes. El consejo

estaría formado por ejecutivos de alto nivel que sean miembros de las ent¡dades

relacionadas al agua. En el ámb¡to nacional, los candidatos a formar este consejo

serían los jefes de ofic¡nas nacionales y pres¡dentes de corporaciones de desarrollo.

El objet¡vo de cua¡quiera de estos consejos sería discut¡r las act¡v¡dades de los recursos

de agua en Guatemala y actuar como consejeros de políticas para el Pres¡dente de

Guatemala.

d) Evaluaciones completas de los recursos de agua

El propósito de las evaluaciones, sería anal¡zar todas las activ¡dades relacionadas con

los recursos de agua que se están llevando a cabo en el país; así como tamb¡én todas
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las act¡v¡dades que están en elapa de plan¡ficac¡ón. Esto requeriría de reuniones 
"on'lQ-'l/

cientos de entidades que están involucradas. A su vez las reun¡ones serían seguidas de

m¡nuc¡osas evaluaciones de campo. Después de haber recolectado toda la ¡nformación

de campo necesaria; el largo y arduo trabajo de la investigación y anális¡s puede

comenzar. Este esfuerzo dejará a¡ descub¡erto muchas duplicac¡ones y activ¡dades

comunes que pueden ser elim¡nadas; permit¡endo así una operación más efectiva en

téminos económicos. También exist¡ria un gran potenc¡al de ahorro deb¡do a

economías de escala, tales como la consol¡dac¡ón de esfuezos similares o ¡dénticos

dentro de uno solo.

e) Cámara de Compénsación Nacional

EI primer deber de esta oficina sería desarroilar una lista de correos de todas las

entidades que tengan un ¡nterés particular en el mismo asunto.

El sigu¡ente paso sería convencer a los involucrados en el desarrollo de los recursos de

aguaj para que envíen su respect¡va propuesta de recursos de agua. Una d¡ficultad

pr¡nc¡pal con esta alternativa serfa el alto costo, deb¡do a la cant¡dad de personal que

requeriría.

Otra d¡f¡cultad sería el proceso necesario para obtener información un¡forme de parte de

todos aquellos involucrados. Los únicos casos en donde las cámaras de compensación

han sido un éxito son aquellos en los cuales el proceso es d¡ctado por fueza de ley.
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0 Reuniones nacionales e inteinacionales

Reun¡ones o simposiums nacionales e internacionales son medios comunes para

fomentar el ¡ntercambio de información. Éstas pueden ser un excelente foro para

científicos, ¡ngenieros y gerentes de oficinas relacionadas con asuntos de agua; para

intercamb¡ar ideas, conceptos y exper¡encias que hayan ten¡do con el manejo de los

recursos de agua. Las reun¡ones no deben ser demasiado teóricas, s¡no que se deben

obtener sugerencias que se puedan implementar en forma inmediata, así como tamb¡én

propuestas a largo plazo. Una reun¡ón nac¡onal con participación internacional selecta

constituiría una buena reunión in¡c¡al. En las reun¡ones se discutirían otras alternat¡vas

nac¡onales para las políticas de agua; por ejemplo, el consejo de recursos de agua,

evaluaciones compleias de los recursos de agua, y cámaras nacionales de

compensación. La duración recomendada para estas reun¡ones sería de 3 a 7 días y

deberán llevarse a cabo en un lugar con acceso fác¡1, como lo seria la ciudad de

Guatemala.

g) Formulación de fus¡zas de tarea

Esta ¡dea es de alguna manera sim¡lar a otras prev¡amente d¡scutidas. La diferencia

estriba en que una agenc¡a nacional deberá tomar la ¡niciativa del ¡iderazgo del

programa. El primer paso sería ¡dentif¡car una neces¡dad nac¡onal de interés común

para entidades operando en Guatemala. Entre dichas necesidades pueden inclu¡rse

una ley nacional del agua, un programa nacional de educación, una base de datos

nacional para ¡nformac¡ón técnica, levantamientos topográficos y mapeo, y un programa
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nacional parc la conservación del suelo y del agua. La agenc¡a líder tenüá que esta¡ de\g

acuerdo con las d¡stintas entidades nacionales e internac¡onales en el copatrocin¡o del

proyecto por medio de la asignac¡ón de miembros de su organ¡zación en las fuerzas de

larea.

h) Estrategia sugerida

Es difícil sugerir una estrateg:a, deb¡do a la falta de conocim¡ento de la real¡dad con

respecto a la burocracia y a la arena política en Guatemala. Un programa b¡en diseñado

en cualquiera de las áreas discut¡das valdría la pena. Desde la perspect¡va de afuera,

parece ser un enfoque de dos partes, que consiste en el establecimiento de una

Comisión Nacional de Agua y la aprobac¡ón de una Ley Nacional de Aguas lo cual

produc¡rla los mejores resultados.

3.7. Régímon legal de los aprovechamientos especiales del agua

al Código de Salud

En la sección ll del Código de Salud se encuentra regulada e¡ agua potable:

El Artículo 78 estable¿e: "Acceso y Coberiura Universal. El Estado a través del

M¡nisterio de Salud en coord¡nación con el lnst¡tuto de Fomento Mun¡cipal y otras

instituciones del sector impulsará una política pr¡or¡taria y de neces¡dad públ¡ca, que
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'/garant¡ce el acceso y cobertura un¡versalde la población a los servicios de agua potable -::.9

con énfas¡s en la gestión de las prop¡as comunidades para garantizar el manejo

sosten¡ble del recurso."

El presente Artículo obliga a¡ Estado a través del Mínisterio de Salud Públ¡ca y

Asistencia Social a brindar el serv¡cio de agua potable de forma sustentable; como uno

de los derechos fundamentales a que tiene acceso toda la población guatemalteca.

'Articulo 79. Obligatoriedad de las mun¡c¡pal¡dades. Es obligac¡ón de las

Municipalidades abastecer el agua potable a las comun¡dades s¡tuadas dentro de su

jurisd¡cción terr¡torial conforme lo establece el Código Munic¡paly las necesidades de la

población en el contexto de las políticas de Estado en estia materia y consignadas en la

presente ley."

En este precepto se obliga a las mun¡c¡palidades a llevar un control del agua, como el

ente más cercano entre las comun¡dades que residen en cada mun¡cipio y el Estado de

Guatemala; as¡mismo, que presenten sus propias soluciones al problema delagua.

"Artículo 80. Protección de las fuentes de agua. El Estado, a través del M¡nisterio de

Salud en coord¡nación con las ¡nstituc¡ones del sector, velarán por la protección,

conservación, aprovechamiento y uso racional de las fuenles de agua potable, las

Mun¡c¡palidades del país están obl¡gadas como principales presiatarias del sérvicio de

agua potable a proteger y conservar las fuentes de agua y apoyar y colaborar con las
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pollt¡cas del sector, para el logro de la cobertura un¡versal dentro su jur¡sd¡cción (Q¡:--'

territorial, en térm¡nos de cant¡dad y cal¡dad del serv¡c¡o."

Actualmente, el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública y

Asistenc¡a Social no cumple con la protección de las fuentes de agua, tanto

subterráneas como superficiales, que son ¡ndispensables para el desaÍrollo de cada

comunidad; asimismo, tampoco vela por su conservación, ni su uso racional.

'Articulo 81. Declaración de util¡dad pública. El Estado a través del Ministerio de Sa¡ud,

¡nst¡tuciones del sector y otras, garantizará que los ríos, lagos, lagunas, r¡achuelos,

nacim¡entos y otras fuentes naturales de agua, puedan en base a d¡ctamen técn¡co,

declararse de utilidad e interés público, para el abastec¡miento de agua potable en

beneficio de las poblac¡ones urbanas y rurales de acuerdo con la ley específica, la

serv¡dumbre de acueducto se regulará en base al Cód¡go Cív¡l y otras leyes de la

mater¡a."

DelArtículo anterior se deduce, que ex¡ste la neces¡dad de que el Estado de Guatemala

real¡ce un estudio actual sobre todas las fuentes de agua; para poder establecer cuáles

se encuentran es estado de riesgo y declararlas de utilidad pública para garant¡zar su

conservación.

"Artículo 82. Fomento de la construcc¡ón de servic¡os. El M¡nisterio de Salud en

coord¡nación con las Municipal¡dades y la comunidad organizada en congruenc¡a con lo

establecido en los artículos 78 y 79 de la presente ¡ey fomentará la construcc¡ón de
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obras dest¡nadas a Ia provisión y abastecim¡ento permanente de agua potable a

poblaciones urbanas y rurales."

Uno de los obstáculos más grandes para la prestación del servic¡o de agua potabfe por

parte de las mun¡c¡pal¡dades; es la poca infraestructura con la que se cuenta, por el

poco presupuesto y la corrupción de que han sido objeto; lo que ha originado un

acceso muy limitado a toda la población.

"Artículo 83. Dotación de agua en centros de trabajo. Las empresas agro¡ndustr¡ales, o

de cualquier otra índole, garant¡zarán el acceso de los serv¡cios de agua a sus

trabajadores, que cumpla con requisitos para consumo humano."

'Artículo 86. Normas. El Ministerio de Salud establecerá las normas vinculadas a ¡a

admin¡stración, construcc¡ón y mantenim¡ento de los serv¡cios de agua potable para

consumo humano, v¡g¡lando en coordinación con las Munic¡palidades y la comun¡dad

organ¡zada la calidad del servicio y del agua de todos los abastos para uso humano,

sean estos públicos o pr¡vados."

La actual ¡nfraestructura con la que cuentan las municipalidades, se encuentra muy

deteriorada y limitada, lo que ha llevado a las comunidades a crear sus prop¡os

mecanismos de dislribución y conservac¡ón de este vital l¡quido.

"Artículo 87. Pur¡ficac¡ón del agua. Las Mun¡cipal¡dades y demás ¡nst¡tuciones públicas o

privadas encargadas del manejo y abastecim¡ento de agua potable, tienen la obl¡gación
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de purificarla, en base a los métodos que sean establecidos por el Ministedo de Salud. Q-Z

El Ministerio deberá brindar asistencia técnica a las Munic¡palidades de una manera

eficiente para su cumplim¡ento. La transgresión a esta d¡sposición, conllevará sanc¡ones

que quedarán establecidas en la presente ley, sin detr¡mento de las sanc¡ones penales

en qúe pud¡era incurrirse."

Esta norna tiene por objeto preven¡r cualquier t¡po de enfermedad o epidemia que

pud¡ere surg¡r por la no purif¡cación del agua; y con ello ev¡tar cualquier típo de

catásfofe o desgrac¡a humana, pero en la actualidad la mayoría de munic¡pal¡dades no

cumplen con esta función encomendada por la ley.

"Artículo 88: Certificado de calidad. Todo proyecto de abastecimiento de agua, previo a

su puesta en ejecuc¡ón, deberá conlar con un cert¡f¡cado extendido de una manera ágil

por el Min¡sterio dé Salud en el cual se reg¡stre que es apta para consumo humano. Si

ei certificado no es exlendido en el tiempo establec¡do en el reglamento respect¡vo, el

mismo se dará por extendido quedando la responsabilidad de darlo, en el funcionario o

empleado que no emitió op¡nión en e¡ plazo est¡pulado."

En la actualidad la mayoría de entidades públicas y privadas que prestan el servicio de

agua no cuentan con dicho cert¡f¡cado; refejo de ello es el alto índice de personas que

padecen de enfermedades como d¡arrea, cólera y hepatitis; que ¡mpactan en el

desarrollo integral de la poblac¡ón, p¡incipalmente en Ia ¡nfantil, siendo ésta el futuro del

Estado guatemalteco.
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"Artículo 89. Conexión de servicios. Los prop¡etar¡os o poseedores de ¡nmuebles V''lv:-y'

abastecimientos de agua ubicados en el radio urbano, dotado de redes centrales de

agua potable. Deberán conectar d¡chos serv¡cios de acuerdo con los reglamentos

munic¡pales; corresponde a fas municipal¡dades controlar el cumplim¡ento de esta

disposic¡ón."

'Artículo 90. Agua contam¡nada. Queda proh¡b¡do util¡zar agua contam¡nada, para el

cultivo de vegetales alimentar¡os para el consumo humano, en el reglamento respect¡vo,

quedarán establecidos los mecanismos de control".

Actualmente, las municipal¡dades y el M¡n¡sterio de Salud Pública y As¡stenc¡a Soc¡al

no tienen un control sobre la calidad del agua; que se utiliza no sólo para el consumo

humano, sino también en la ¡nduslr¡a y el comerc¡o; esto sería de v¡tal ¡mportancia para

ev¡tar una mayor ¡nversión en programas de prevención de enfermedades; que

aparecen como consecuenc¡a del consumo de agua de mala cal¡dad sanitar¡a.

b) Código fttunicipal

Conforme el Artículo 72 del Cód¡go Municipal, como prestador de serv¡cios el munic¡pio

está facultado y obligado a lo sigu¡ente:

a) "Regular y prestar los servicios públicos de agua potable y aguas residuales;

b) Garantizar su funcionamiento eficaz, seguro y continuo; y

c) Determinar y cobrar las tasas y contribuciones de los servicios munic¡pales".
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Los criterios legales para fúar tasas y contr¡buciones son la equ¡dad y justic¡a: $gtl
económico, para cubrir p€ferentemente los costos de operac¡ón, mantenim¡ento y el

pago de deuda contrafda para prestarlos; y el cr¡ter¡o en cuanto al servicio, mejorar la

calidad y ampliar la cobertura; según los Artículos 72 y 102 del Código Municipal.

Cada uno de los 334 munic¡pios del país tiene la potestad de fijar estas tasas de forma

independ¡ente sin contar con referente alguno de carácter nacional; lo cual es debido a

la poca capac¡dad de adm¡nistración y a la falta de inc¡denc¡a real de la asistenc¡a

prestada por el lnst¡tuto de Fomento Municipal; quien ha convert¡do las tasas en un

verdadera brecha, tanto para mejorar la calidad de los servicios como para superar

situaciones de ¡nequ¡dad; precisamente respecto a la población pobre, espec¡almente la

rural.

El Código Mun¡c¡pal contempla tres opciones para operar y mantener estos serv¡c¡os: ei

mun¡cipio, mancomunidades de mun¡c¡pios y conces¡onarios de servicios. En el primer y

segundo casos, se trata de operadores de pleno derecho (o sea las mismas

municipalidades) y en el tercer caso; el municipio faculta a un tercero med¡ante una

concesión de seryicios formal¡zada en un contrato de derecho público.

Respecto a cómo se organiza para cumpl¡r el mandato de prestar los servicios, el

Cód¡go Mun¡c¡pal deja en libertad al municip¡o; únicamente iñst¡tuye la Comis¡ón

Mun¡cipal de Serv¡c¡os, lnfraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Viv¡enda;

y norma como atribución del coordinador de la Ofic¡na Municipal de Planificación,
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mantener el inventario de la infraestructura soc¡al y product¡va y de la cobertura d" loxlr!'y'

serv¡cios públ¡cos de cada poblado.

c) Ley de Mineria

En la Ley de Minería se encuentra el uso y aprovecham¡ento de las aguas, así:

"Artículo 71. Aguas de dominio nacional, y de uso común. El titular de derecho m¡nero

podrá usar y aprovechar racionalmente las aguas s¡empre y cuando no afecte el

ejerc¡cio permanente de otros derechos.

El uso y aprovecham¡ento de las aguas que corran dentro de sus cauces naturales o se

encuentren en lagunas, que no sean del domin¡o público ni de uso común, se regirán

conforme las d¡sposiciones del Cód¡go Civily de las leyes de la materia.

Quien haga uso del agua en sus operaciones m¡neras, al revertirla, deberá efectuar el

tratamiento adecuado para evitar la contam¡nac¡ón del medio amb¡ente."

Esta norma juridica ha s¡do muy cuest¡onada por organ¡zaciones ecológ¡cas y soc¡ales,

argumentando que esta ley otorga pr¡vilegios a las empresas mineras por el poco

control que el Estado ejerce sobre esta industr¡a; asim¡smo, que no las obliga a

presentar informes periódicos sobre el uso y dest¡no del agua allamente contamináda

con c¡anuro, siendo el agua un elemento ¡mportante para esta industria; además de los

pocos beneficios tr¡butarios que deja al Estado; con lo que se ha podido desarrollar
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sobre el tema, esta ley debería ser declarada inconstitucional por los daños que la1:.!1'j.::'

mineria le ha causado al med¡o ambiente y a la población.

Lá falta de una ley de aguas, ha ocasionado que este recurso se vea regulado de forma

¡nmmpleta y d¡spersa en varias leyes otdinár¡as; tales como: el Cód¡go Mun¡c¡pal, el

Códigó de Salud, Ley de Prolección al Consum¡dor y Usuar¡ó y ¡a Ley de M¡neffa, por

rnénc¡onar álgunas. Esto ha originado una serie de discrepancias y confliLtos legales.

porque muchas de estas leyes son [ecientes o han sido reformadas, y no han s¡do

creadá3 cón él aval de tódós los sectóreg ¡ñteresados en e¡ tema, sino ¡mpulsádas por

inteés de transnacionales en complicidad eon diputados que les otorgan c¡ertos

beneficios ilegales, mntravin¡endo asÍ los preceptos constiluc¡onales; tal el caso de la

altodzación de las empresás fiineras, que son extran¡eras y sólo v¡enen a enr¡quecerse

sin ímportarles el daño que le ocasionan al país; pues no se preocupan por proteger el

medb ambiente y mucho menos por el recurso hídrico de Guatemala-

1t
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4. Problemát¡ca ¡uÍd¡ca, política y soc¡al de la falta dé legislación específica del

recunso hídrico en Gualemala

4.1. Aspectos generales

La degradac¡ón de los recursos naturales y el medio ambiente a escala global es

principalmente el resultado de los modelos de desarrollo ¡nsostenible; los patrones de

producción y el consumo del pr¡mer mundo industrial¡zado, y el crec¡miento de la

poblac¡ón del tercer mundo. Los procesos de colon¡zación y el imperialismo en los

últ¡mos 500 años han dado lugar a que los países actualmente industr¡al¡zados

acumulen riqueza; fundamentalmente a través de la explotación de mano de obra

barata y recursos naturales prácticamente grat¡s. Uno de los muchos ejemplos es la

explotac¡ón reciente de banano, el algodón y el ganado para la exportac¡ón en América

Central.

Las consecuencias de la degradac¡ón ambiental y la perturbación de los ecosistemas

son casi ¡rreversibles en algunos casos, En el caso de Guatemala las consecuencias

son muy claras: los camb¡os de uso del suelo para la ¡mplementación de esquemas de

productos de agroexportación han destruido reg¡ones enteras del bosque tropical

húmedo; lo que resulta en alteraciones climát¡cas y ambientales, y el cambio de los

derechos de propiedad y la calidad de vida de la población; otro resultado ha sido la
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m¡grac¡ón a gran escala hac¡a las zonas urbanas y las zonas agrícolas marginalei<t::.':Z

propensas a la erosión severa del suelo.

E¡ manejo ínadecuado del med¡o amb¡ente, incluida la gestión de los recursos hídricos,

es el resultado de factores económ¡cos, culturales y tecnológicos.

"Probablemente el porcentaje actual de cobertura es muy similar a los datos reportados

en el censo 2002 75% para agua potable y 47o/o para saneamiento, debido a que sólo

se alcanza a cubr¡r el crecimiento vegetat¡vo de la población 2002-2006. La cobertura

de saneamiento a n¡vel nacional en el año 2002 fue del 45%, mientras la cobertura a

n¡vel urbano del 76.720/0 y a niuel rural del 16.8'l%.

Los pr¡ncipales desafíos nacionales en mater¡a de agua y saneamiento son reordenar el

sector de agua y saneamiento mediante la creación de un ente rector que dicte las

polít¡cas y l¡neam¡entos de país; y establecer un ente ejecutor que canalice los recursos

para el sector de agua y saneamiento y desarrolle estrategias nac¡onales sól¡das para el

acceso alagua y saneam¡ento.

UNICEF y sus al¡ados orientarán sus esfuerzos durante los próximos cuatro años

(2010-2014') para que los n¡ños y las n¡ñas tengan acceso a agua potable, serv¡c¡os de

saneam¡ento y adquieran buenos hábitos de higiene, concentrando sus esfuerzos en

14
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muestran los peores rndrcadores soc¡ales y que tienen "¡oa\:r/
indígena rural y pobre." 26

Según el Perfil de la Situac¡ón Ambiental de los N¡ños en Guatemala, elaborado por la

Organizac¡ón Panamer¡cana de la Sa¡ud en el 2003: "Muchas de las enfermedades en

Guatemala, pr¡ncipalmente entre la población ¡nfanti¡, como diarreas, hepatitis, tifoidea

y cólera, son de origen hídr¡co; es decir, aparecen como consecuencia del consumo de

agua de mala calidad sanitar¡a.

Asimismo, los problemas de saneamiento básim (disposic¡ón inadecuada de las

excretas, mal manejo de residuos domést¡cos e ¡ndustr¡ales, aguas res¡duales

domésticas estancadas o que c¡rcu¡an a flor de tierra, etc.), dan origen también a

problemas de salud en los n¡ños. El informe cita que, en las zonas rurales, el 80%

de las viv¡endas es ¡nadecuado, tanto por los mater¡ales con los que están

construidas como por su tamaño reducido y falta de espacios específicos.

La cobertura de agua entubada es del 92% para el área urbana y del 54o/o en el árca

rural, mientras que en lo correspondiente al saneamiento bás¡co, la cobertura es del

72o/o en el área urbana y del 52o/o en el área rural. Sólo un 4% de las munic¡palidades

aplican algún tratamiento a las aguas residuales, m¡entras que el resto es vert¡do en los

cuerpos de agua, pr¡ncipalmente rios.

6 http://www.unicef.orglguatemalrspanisltw€s-1?478-htm/ Agu¿ y s¡n€smienlo. (cuatrmala, 28 de soptieübre de

2012.\
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Se estima que menos del 40% del agua rec¡be desinfección en las áreas urOanas y\'Q':9

menos del 15% en el área rural, el manejo y Ia d¡spos¡ción inadecuada de res¡duos, las

aguas estancadas y otras s¡tuaciones de índole soc¡al, cultural y cl¡mát¡ca provocan la

proliferación de insectos y roedores portadores de enfermedades como el dengue, la

malar¡a, infecciones gastrointestinales y otras que t¡enen espec¡a¡ incidencia en los

niños.

Dentro de la crisis general¡zada de los servicios públicos que sufre Guatemala, el

problema relat¡vo al agua potable y saneamiento debe ser una preocupación espec¡al

para el gobierno nacional porque sus efectos, plasmados en los principales ¡ndicadores

de salud, muestran Ia crít¡ca situación de gran parte de la poblac¡ón en relación con las

enfermedades de origen hídrico. D¡cha preocupac¡ón tamb¡én es compartida por la

Organ¡zac¡ón Panamerjcana de la Salud (OPSIOMS), que apoya al gobierno

guatemalteco en la implementac¡ón de medidas de g¡an alcance para correg¡r el

problema; en consecuenc¡a, ambos concuerdan en que el primer paso para conocer la

situación, sus princ¡pales raíces y las acc¡ones pr¡oritarias para desarrollar programas

que la corrijan, es llevar a cabo un estud¡o profundo y actual del sector agua potable y

saneamiento." 27

En casi todas las poblac¡ones del ¡nterior del país, existen serias defic¡encias en la

adm¡nistración y gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento: mala cal¡dad

del agua sumin¡strada, s¡stemas de control, operac¡ón y mantenimiento def¡c¡entes,

" httpl/w ñi€f.orglguateñ alsldishiNes 1l4la-\trv Ag\¡ f, saúe¡mie\to- (c\atesa\a,2a de septieúbr€ de

20t2.)
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ind¡ces elevados de pérdidas, deflc¡enc¡as en los materiales y sistemas construaivos!3g 
y'

falta de tecnologías aprop¡adas, ausenc¡a de sistemas apropiados de tarifas y

recaudación, carencia total de recursos humanos calificados. Todo esto determ¡na una

mala ¡magen de las municipalidades y una completa falta de respaldo por parte de las

comun¡dades ante la escasa acción y respuesta de las ent¡dades encargadas de

propiciar o gestionar los servicios.

Las pocas plantas de tratamiento de aguas residuales existentes tienen una capac¡dad

min¡ma, por ¡o que las aguas residuales son vert¡das directamente, provocando así un

ser¡o deterioro a los recursos hídricos y al med¡o ambiente. No existen normas y

criter¡os técn¡cos rev¡sados y actualizados que regulen y unifiquen las actividades de

gest¡ón de los servicios que desarrollan las diferentes instituciones; tampoco existen

planes y programas técn¡cos que asuman soluc¡ones integrales para la problemática de¡

sector en el país.

El gob¡erno de Guatemala, no ha dir¡gido suf¡c¡entes recursos para la inversión en un

campo tan relevante como el de agua y saneam¡ento; por el contrario, a part¡r de '1990,

pasó a destinar la miiad de los recursos que dest¡naba para el agua, para otros usos

como seguridad y política; con lo cual se ha descuidado la protección y conservac¡ón

del agua.
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4.2. Motivos de orden jurídico

El rég¡men legal se refiere a la prestación en sí de los servicios públicos, el cual se

enmarca dentro de la normat¡va constituc¡onal, regidos fundamentalmente por el Código

Municipal y el Código de Salud y supletoriamente por la Ley de Protección al

Consumidor y Usuar¡o.

El régimen de los servicios públ¡cos de agua potable y saneamiento se d¡stingue

claramente del rég¡men legal de aprovecham¡ento de las aguas públicas y se relac¡onan

porque todo servicio de abastec¡miento de agua potable deb¡era gozar de un derecho

de aprovechamiento especial respecto a las fuentes de agua que lo surten; otorgado

por autor¡dad competente precisamente para garanlizü el abasto del servicio, el cual

conforme el Cód¡go Civil y en ausencia de la Ley de Aguas corresponde otorgarlo al

municip¡o en donde se encuentran, surgen o discurren las aguas.

Conforme la Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala y el Cód¡go Municipal;

el municipio es el prestador de los servicios públicos esenciales, entre estos; el de agua

potable y aguas res¡duales. El Código Munic¡pal se atr¡buye la competencia de su

establecim¡ento, plan¡ficac¡ón, reglamentación, programación, control y evaluac¡ón;

manda formen paÍte de los planes de ordenam¡ento territorial municipal y norma que

deben destinarse fondos mun¡c¡pales para los serv¡c¡os; según el Artículo 234 de la

Const¡tuc¡ón Política de Ia Repúbl¡ca de Guatemala.
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Salvo contadas excepciones, Ia capac¡dad mun¡cipal de gestionar los servicios es muy \(t:-92

pobre: carecen de polít¡cas municipales de med¡ano y largo plazo; de regulaciones

respecto a su func¡ón de v¡g¡lar la prestac¡ón de los m¡smos; la organización interna es

sumamente bás¡ca; fnanciera y adm¡nistrativamente no ex¡ste una separación entre los

costos, gastos e ¡ngresos de estos servicios y los demás serv¡c¡os municipales

prestados; los reg¡stros de usuar¡os no están actualizados, se desconoce cuanta agua

entra al sistema y cuanta se consume o se pierde por fallas y la operación en sí de los

sistemas es hidráu¡icamente muy pobre; todo esto por no existir una ley específica que

regule el recurso hídr¡co en Guatemala.

Por otro lado, el Código de Salud cons¡dera los serv¡c¡os de agua potable y aguas

residuales como parte de las activ¡dades de promoción y prevención de la salud, y de

las acciones de prevenc¡ón y control de enfermedades conducidas por el agua; sujeta a

todo operador, mun¡c¡pal, públ¡co o pr¡vado al cumpl¡miento de las normas sanitarias y

de admin¡stración, construcc¡ón y manten¡miento em¡tidas por el Minister¡o de Salud; le

corresponde def¡n¡r la política del gobierno central en coordinac¡ón con los municipios,

inst¡tuto de fomento mun¡c¡pal y demás entidades sectoriales, la cual debe distinguir

entre urbano y ruraly además coord¡narse con organizac¡ones no gubemamentales.

A¡ respecto, elArtículo 38 del Código de Salud establece: "Las acciones de promoc¡ón y

prevención, estarán d¡rigidas a interrump¡r la cadena ep¡demiológica de las

enfermedades tanto a n¡vel del ambiente como de la protecc¡ón, d¡agnóstico y

tratamiento premces de la poblac¡ón susceptib¡e:
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a) Las acc¡ones de promoc¡ón de Ia salud, estarán d¡rig¡das a mantener y mejorar el \rfs-:,/

nivel de la salud, mediante Ia adopc¡ón de est¡los de v¡da sanos con énfas¡s en el

cuidado personal, ejercicio físico, al¡mentación y nutr¡c¡ón adecuadas, la preservación

de amb¡ente saludable y evitar el uso de sustancias noc¡vas para la salud. El

Min¡sterio de Salud en mordinación con las ¡nstituciones del sector, deberá

establecer los mecanismos necesar¡os para que ¡a soc¡edad en su conjunto, los

individuos, las familias y las mmunidades part¡cipen act¡vamente.

b) Las acciones de prevenc¡ón de la salud, comprenderán el establecimiento de

sistemas de v¡gilancia epidem¡ológ¡ca, ¡nmun¡zac¡ones, detección precoz y

tratamiento de los casos, educación en salud y otras med¡das pert¡nentes para lograr

el control de la enfermedades endém¡cas, las emergentes y recurrentes; en especial

aquéllas no emergentes con potencial de produc¡r brotes ep¡dém¡cos.

c) En relac¡ón con el amb¡ente, las acciones de promoción y prevención buscarán el

acceso de la población con énfasis en la mayor postergación, a servic¡os de agua

potable, adecuada eliminac¡ón y dispos¡ción de excretas, adecuada d¡sposición de

desechos sólidos, hig¡ene de alimentos, disminución de la contam¡nac¡ón ambiental."

Respecto a los operadores, el Cód¡go de Salud norma obl¡gaciones prev¡as a ¡niciar la

prestación del servicio; como obtener un certif¡cado en donde conste que las aguas

tienen apt¡tud para sat¡sfacer usos domésticos; además pur¡ficar el agua conforme las

normas y con su asistenc¡a técnica; según lo establecido en los Artfcu¡os 87 y 88.
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Respecto a Ia protecc¡ón de fuentes, el Cód¡go de Salud regula que le corresponde 
"¡ 

\s,/

municipio, establecer prohib¡ciones como: ta¡ar árboles que protegen fuentes de agua;

disponer en las fuentes de agua de contaminantes de origen industrial y agroindustr¡al

sin recib¡r el tratam¡ento respectivo; usar las aguas residuales no tratadas para cultivo

de al¡mentos; y descargar a las fuentes de agua, superficiales o subteráneas, aguas

res¡duales o tratiadas; según el Artículo 84.

As¡mismo, en cuanto al acceso a las fuentes de agua para f¡nes domést¡cos, el Código

de Salud prevé la declaratoria de utilidad pública e ¡nterés público; según élArtículo 81.

Respecto al acceso de la poblac¡ón a los servicios de agua potable y aguas residuales,

el Cód¡go de Salud lo contempla como un derecho y como una obligac¡ón. Es decir, en

donde se preste el servicio, el vecino está obligado a conectarse, como vecino no

puede optar por no hacerlo; así lo est¡pulan los Artículo 78 y 79.

En lo que se refiere a las aguas res¡duales y Ia d¡sposición adecuada de excretas, el

Código de Salud ¡ntroduce la responsab¡lidad colect¡va de los usuar¡os de una cuenca,

qu¡enes con Ia as¡stencia técnica del Min¡ster¡o de Salud Pública y As¡stencia Soc¡al,

deben actuar de forma coord¡nada e ¡ntegral para disponer adecuadamente de los

desechos y para proteger los mantos freát¡cos y los cuerpos de agua con ocasión de

introducir sistemas de letrinas; Artículos 96 y 88.
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El sistema de infracc¡ones del Código de Salud está contenido en el Artículo 226 e

incluye acciones y omisiones relacionadas con los servic¡os de agua potable y aguas

residuales; entre las que se pueden mencionar las siguientes:

a) "Operadores de sérv¡cios, cuando no pur¡f¡can el agua abastec¡da.

b) Operadores de serv¡c¡os, poner en func¡onam¡ento sistema de abastec¡miento de

agua, s¡n certificado de potabil¡dad.

c) Operadores, suspender el servicio, salvo fuerza mayor, moros¡dad o consumo

fraudulento.

d) lmpedir a func¡onar¡os del Minister¡o de Salud, inspeccionar los sistemas de abasto.

e) Descargar a las fuentes de agua, aguas res¡duales no tratadas.

0 Conectarse sin observar las normas reglamentar¡as.

g) Descargar a fuentes de agua contaminantes de origen industr¡al o agroindustrial.

h) Constru¡r sistemas pr¡vados de disposición de excretas s¡n observar normas.

i) No conectarse a los serv¡c¡os de agua potable y aguas residuales d¡sponibles.

j) Construir s¡stemas pr¡vados de disposición de excretas, sin observar las normas

sanitar¡as".

Las sanc¡ones adm¡nistrativas contempladas son la multa y la clausura definitiva de

establecim¡entos; incluyendo los servic¡os de agua que carecen de la autorización

san¡taria y del certif¡cado de potabi¡¡dad- El monto de las multas lo fia entre dos y ciento

c¡ncuenta salarios mlnimos vigentes para las act¡vidades no agríco¡as. Luego de las

leg¡slaciones ana¡izadas se puede establecer que ¡os mot¡vos de orden juríd¡co íespecto

al rccurso hídr¡co, es que las normas se encuentran djspersas, ya que no existe una ley
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específica que regule el agua su uso y aprovechamiento, tal como lo manda la

Magna de Guatemala.

4.3. Mot¡vos de orden político

En Guatemala, ex¡sten var¡as ent¡dades gubernamentales que tienen que ver en la

prestac¡ón del servicio de agua y el saneamiento; pero a ninguna de ellas se le ha

asignado un papel de liderazgo claro en el sector. Así por ejemplo, el Min¡sterio de

Salud, la Agenc¡a de Desarrollo Munic¡pal, el lnstituto de Fomento Mun¡cipal, el

M¡nisterio de Med¡o Ambiente y la Secretaría de Plan¡ficación de la Oficina del

Presidente, tienen un papel, aunque mal defin¡do, en la determ¡nac¡ón de polít¡cas y

estrategias para el agua y el saneamiento, así como para la gest¡ón de los recursos.

El lnst¡tuto de Fomento Municipal creado en '1957, es una inst¡tución pública

descentral¡zada que tiene como misión apoyar a los mun¡c¡pios a través de la prestación

de asistenc¡a admin¡strat¡va, financiera y técnica. En 1997, el Decreto 376-97 otorgó al

lnstituto de Fomento Mun¡c¡pal la responsabilidad de admin¡strar la política estratégica y

aspectos del sector de agua y saneamiento en Gualemala.

En el mismo año, la Unidad Ejecutora del Programa de Acueduclos Rurales y la Sierra

de Agua Potable y Saneamiento (Proyecto de Agua Potable y Saneam¡ento del

Alt¡plano PAYSA; creó var¡os programas para el desarrollo rural agua y saneamiento,

que anteriormente estaban a cargo del Ministerio de Salud, pero fueron puestos bajo la

gestión del lnstituto de Fomento Municipal.
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\l -'j'Un Comité de Coordinación Permanente de Agua y Saneamiento, fue creado en 198S\g,

mediante Acuerdo Gubernat¡vo 10036-85; para coordinar el habajo de todos los

organ¡smos públicos en el sector de agua y saneamiento. El comité estaba apoyado por

la Organización Panamer¡cana de la Salud; pero actualmente está inactivo.

Por otro lado, el Congreso de la República de Guatemala, tiene más de 20 años de

estar en deuda con la aprobac¡ón de una ley que regule el uso del recurso

hidrico; mientras que más del 40% de la población carece de agua potable, y los rios y

mantos acuíferos cada d¡a están más conlam¡nados.

Yu¡i Mell¡ni, D¡rector del Centro de Acc¡ón Legal, Amb¡enta¡ y Soc¡al ¡ndica que; 'Desde

hace muchos años se han senhdo las consecuenoas poI \a inexslencta de una Ley de

Aguas, y no cree que la actual cámara de d¡putados vaya a solventar ese problema.

Ello, pese a que se han presentado ante el Congreso más de 40 in¡ciativas por parte del

sector académico, diputados interesados y organizaciones amb¡ental¡stas. También

existe un interés poí parte de las comunidades que demandan un mejor

aprovecham¡ento de este recurso." 28

De lo anferior se deduce que han sido creados programas e inst¡tuciones para fa

administración del recurso agua; pero por molivos de orden político han impedido el

desarrollo y continu¡dad de los planes y programas. Además, de los problemas

rs Siglo 21. Ley de oguas esDera desde hace 20 años. pág. I5.
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financieros, sociales y culturales que lim¡tan Ia ejecución total o parcial de

programas.

Tamb¡én ha sido un obstáculo la ¡ntegrac¡ón tanto a n¡vel nacional como reg¡onal de la

capacidad económica y técnica de respuesta, para solucionar la problemática del agua.

Los obstáculos que frenan las acc¡ones pertinentes son de orden político, institucional y

económico, entre los cuales se encuentran:

a) Falta de comunicación entre e dentro de ¡nst¡tuciones.

b) Falta de conoc¡miento e información hídrica por parte de miembros de los gob¡ernos

y la c¡udadanía en general.

c) Falta de una política hídr¡ca nac¡onal.

d) Falta de seguim¡ento técn¡co y ejecutivo a los acuerdos interinstitucionales.

4.4. Motivos de orden social

Con respecto al recurso hídrico es importante indicar que tanto la soc¡edad

guatemalteca como la mundial deben tener como elemento de supervivencia el agua;

s¡n embargo, ex¡sten diversos problemas con relac¡ón al vital líquido tales como

escaseo o contam¡nac¡ón, falta de concienc¡a de la población y el ver al agua como una

mercancia y no como un derecho humano por c¡ertas empresas y personas; lo que ha

provocado en algunas oportun¡dades masivas protestas por la población. Estos efectos

sociales han sido motivo de preocupación de los Estados y gobernantes, por mantener
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las condiciones esenciales y las tarifas soc¡ales para prestar el servicio en 1o-a \illlz'

continua y aceptable.

En la actualidad, con la globalizac¡ón, los gobiernos han antepuesto los intereses de

las transnac¡onales para la exploración y explotac¡ón de los recursos natuÉles, sobre

los inlereses de los pueblos; que se han organ¡zado y han realizado más de sesenta

consultas comun¡tarias donde rechazan este t¡po de industria, s¡n que hasta Ia fecha

tengan una respuesta positiva por parte de las autor¡dades.

Son d¡versos los prob¡emas de carácter soc¡al, s¡n embargo, cuando se hace referencia

al recurso hídrico, éste es necesar¡o y fundamental, ya que la población no puede

subs¡stir mucho t¡empo s¡n este líquido vital. Finalmente, es necesario que el Organismo

Legislat¡vo, las corporac¡ones munic¡pales y demás autoridades encargadas de la red

nacional del recurso hídrico, continúen con los esfuezos a efecto de garantizar por lo

menos para la población d¡cho recurso y que su d¡stribuc¡ón y aprovechamiento sea

acorde a las neces¡dad de un grupo social determinado; pues de lo contrario los efectos

sociales son de grandes d¡mensiones.

4.5. Venta¡as de la impleméntación de la ley de aguas

A nivel normat¡vo en Guatemala, el recurso hidríco ha sido un problema político y no

tanto juridico o soc¡al; pues por mandato const¡tucional el uso, goce y aprovecham¡ento

del agua está a cargo de¡ Estado guatemalteco. Efectivamente, ex¡sten ¡nstituc¡ones

encargadas para el control del uso y aprovecham¡ento del agua, pgro no existe una ley
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específica que contenga todas las dispos¡c¡ones necesar¡as para su regulación; con

propós¡to de dar cumpl¡miento al ¡nterés social y a las necesidades colect¡vas.

Por lo tanto, se cons¡dera oportuno la implementac¡ón de una ley específica relativa al

uso y aprovechamiento del recurso hídrico en Guatemala; con el propósito que Ia

sociedad guatemalteca en su conjunto conozca los deberes, derechos y obligaciones

relat¡vos al agua, así como los mecanismos de protecc¡ón y conservación de la misma

para cubrir diversas neces¡dades sociales; ya que a través de una norma especifica se

podÉ dar cumpl¡miento al mandato constituc¡onal, el cual considera el agua como un

recurso paÍa la subsistenc¡a humana y porque no decirlo, un derecho humano que en

algunas oportunidades en Guatemala no se ha cumplido ni respetado.

F¡nalmente, será labor del Organismo Ejecut¡vo, de los m¡n¡ster¡os ¡nvolucrados, de las

empresas pa¡'ticulares y municipales enca¡"gadas de la distribuc¡ón del agua, del

Congreso de la Repúbl¡ca, y pr¡ncipalmente de toda la poblac¡ón guatemalteca; iniciar

los análisis y estudios correspondientes; con el propós¡to que en Guatema¡a exista una

normativa especifica para el recurso hídr¡co y de esa cuenta regular su uso, goce,

aprovechamiento, explotación, cu¡dado y conservación; no sólo por parte de las

autoridades sino de la población guatemalteca para que en un futuro tenga un acceso

d¡gno al vital liquido.
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\:r*:CONCLUSfONES

1. En Guatemala no existe una ley específ¡ca que regule el uso, goce

aprovecham¡ento del agua; a pesar de estar regulado constituc¡onalmente y por

mismo el s¡stema de administración dé éste recurso es ineficiente.

2. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es legalmente responsable de

controlar la cal¡dad del agua a nivel nac¡onal; sin embargo, este control no existe lo

que ha motivado que el agua sea causa de muchas enfermedades.

3. Deb¡do a que no existe una polit¡ca pública de conservac¡ón y cu¡dado del recurso

hídrico, los guatemaltecos han empezado a sufrir escases de agua para uso

domést¡co.

4. Las tarifas que cobran las mun¡cipal¡dades por la prestac¡ón del serv¡c¡o de agua, no

son acordes a la cantidad de líqu¡do que se recibe o se usa; no existiendo una

entidad gubérnamental que supervise estos abusos.

5. En general, la poblac¡ón guatemalteca no tiene conc¡encia de la ¡mportancia de

cuidar el agua, deb¡do a que no existen sanciones que cast¡guen el desperdicio y

mal uso del recurso hídrico.

v
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RECOññÉñ¡DACtONES

1. El Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, tiene que aprobar urgentemente la Ley

de Aguas; no sólo para cumplir con el mandato constituc¡onal sino que para que se

empiece a cuidar el recurso hídrico.

2. EI Minister¡o de Salud Públ¡ca y Asistencia Social como ente responsable

controlar la cal¡dad del agua a n¡vel nacional, debe promover programas

purificación del agua par¿r evitar con ello enfermedades a la población.

3. El Ministerio de Ambieote y Recursos Naturales, tiene que explotar el recurso agua,

ya que Guatemala cuenta mn fuentes naturales de este recurso que no ha sido

aprovechados para beneficio de la población.

4. Las municipalidades de Guatemala deberán p¡omover la creac¡ón de la Com¡sión

Nac¡onal del Agua, como encargada de establecer y verificar las tadfas que se

cobran para la d¡str¡buc!ón del agua.

5. El Minister¡o de Educación debe implementar la enseñanza del cuidado del agua,

para que la n¡ñez crezca con la conciencia de que no se debe desperdiciar este v¡tal

liquido.

de
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