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ESTUDIO SOBRE 
EL REGIMEN DE LAS AGUAS 

Por Allan R. Brewer-Carias 

Profesor de la Universidad Central de Venezuela 
Adjunct Professor of Law, Columbia Law School, New York 





I. EL REGIMEN GENERAL DE LAS AGUAS COMO BIENES DEL 
DOMINIO PUBLICO EN LA CONSTITUCION DE 1999 

El articulo 304 de la Constituci6n dis pone que /1 todas las aguas son 
bienes del dominio publico de la Naci6n, insustituibles para la vida y el 
desarrollo" 1, encomendando al Legislador el establecimiento de "las dis
posiciones necesarias a fin de garantizar su protecci6n, aprovechamiento 
y recuperaci6n, respetando las fases del ciclo hidrol6gico y las criterios de 
ordenaci6n del territorio". 

A tal efecto, la Asamblea Nacional en enero de 2007 sancion6 la Ley 
de Aguas2, estableciendo el regimen de la /1 gesti6n integral de las aguas, 
coma elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desa
rrollo sustentable del pais, y es de caracter estrategico e interes de Estado" 
(art. 1), para "garantizar la conservaci6n, con enfasis en la protecci6n, 
aprovecharniento sustentab1e y recuperaci6n de las aguas tanto superfi
ciales coma subterraneas, a fin de satisfacer las necesidades humanas, 
ecol6gicas y la demanda generada par los procesos productivos del pafs" 
y "Prevenir y controlar las posibles efectos negativos de las aguas sabre la 
poblaci6n y sus bienes"(art. 4). Esa gesti6n integral de las aguas se enrnar
ca dentro de las siguientes principios que se enumeran en el artlculo 5: 

"1. El acceso al agua es un derecho humano fundamental. 

2. El agua es insustituible para la vida, el bienestar humano, el desarrollo 
social y econ6mico, constituyendo un recurso fundamental para la erra
dicaci6n de la pobreza y debe ser manejada respetando la unidad de! ci
clo hidrol6gico. 

1 Esto lo habia resumido en una frase, con la finura de! poeta, Carlos Augusto 
Le6n, al sefialar queen una gota de agua "esta casi toda la vida", Vease En 
una nota de agua, Caracas, 1975. 

2 Wase en Gaceta Oficial n° 38.595 del 02-01-2007 
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3. El agua es un bien social. El Estado garantizara el acceso al agua a todas 
las comunidades urbanas, rurales e indigenas, segiln sus requerimien
tos. 

4. La gesti6n integral del agua tiene como unidad territorial basica la cuen
ca hidrografica. 

5. La gesti6n integral de! agua debe efectuarse en forma participativa. 

6. El uso y aprovechamiento de las aguas debe ser eficiente, equitativo, 6p
timo y sostenible. 

7. Los usuarios o usuarias de las aguas contribuiran solidariamente con la 
conservaci6n de la cuenca, para garantizar en el tiempo la cantidad y ca
lidad de las aguas. 

8. Es una obligaci6n fundamental del Estado, con la activa participaci6n de 
la sociedad, garantizar la conservaci6n de las fuentes de aguas, tanto 
superficiales como subterraneas. 

9. En garantia de la soberania y la seguridad nacional no podra otorgarse 
el aprovechamiento del agua en ningiln momento ni lugar, en cualquie
ra de sus fuentes, a empresas extranjeras que no tengan domicilio legal 
en el pais. 

10. Las aguas por ser bienes del dominio publico no podran formar parte 
del dominio privado de ninguna persona natural o juridica. 

11. La conservaci6n de! agua, en cualquiera de sus fuentes y estados fisicos, 
prevalecera sobre cualquier otro interes de caracter econ6mico o social. 

12. Las aguas, por ser parte de! patrimonio natural y soberania de los pue
blos, representan un instrumento para la paz entre las naciones". 

La Ley de Aguas, ademas, ratific6 la declaratoria como del dominio 
publico de la Naci6n, de "todas las aguas del territorio nacional, sean 
continentales, marinas e insulares, superficiales y subterraneas". 

Esta declaraci6n general de todas las aguas como del dominio publi
co3, sin duda, es de suma importancia, pues con ello se modific6 sustan
cialmente el regimen anterior que conforme al C6digo Civil distinguia 

3 Se incorpor6 a la Constituci6n, en esta forma, el principio que se habia defi
nido y propuesto en los estudios de la Comisi6n Nacional de Aprovecha
miento de los Recursos Hidraulicos en los afws setenta, y en el proyecto de 
Ley de Agua elaborado en la misma epoca. Vease Allan R. Brewer-Carias, "La 
declaratoria de todas las aguas como de! dominio publico en el derecho ve
nezolano", en Revis ta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, n° 3-4, XXIII, 
Montevideo, 1975, pp. 157 a 167. Ademas, Yease Allan R. Brewer-Carias Dere
cho y Administraci6n de las Aguas y otros Recursos Natura/es Renovables, Uni
versidad Central de Venezuela, Caracas, 1976, pp. 45a91y147 a 154. 
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entre aguas del dominio publico y aguas susceptibles de propiedad pri
vada4. 

En el C6digo, en efecto, s6lo habia una declaratoria general de que los 
rios, lagos y demas bienes semejantes son del dominio publico, permitiendo 
tanto la existencia de aguas de propiedad privada como la apropiabilidad 
ex lege de aguas publicas. Con la Constituci6n de 1999, por tanto, se inici6 
el proceso de reforma del regimen de las aguas en Venezuela, que se 
habia venido planteando desde hacia varias decadas5, la cual se materiali
za ahora con la Ley de Aguas de 2007. 

Debe seii.alarse, ademas, en materia de aguas, que la Constituci6n re
serv6 en forma exclusiva al Poder Nacional (federal) la competencia en 
materia de conservaci6n, fomento y aprovechamiento de "los bosques, 

4 Wase AUan R. Brewer-Carias, "La reforma del regimen legal de las aguas en 
Venezuela», pp. 685-733. Publicado tambien en Boletin de la Academia de 
Ciencias Politicas y Socia/es, n° 66-67, Afio XXXV, Caracas 1976, pp. 33-69; y 
en el libro Derecho y Administracion de las Aguas y otros Recursos Natura
/es Renovables, publicaciones de la Facultad de Derecho, Colecci6n Derecho 
y Desarrollo, n° 2, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1976, pp.45-92. 
Vease ademas, "El regimen de las aguas en Venezuela", Ponencia preparada 
para el Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Instituto de Investiga
ciones Juridicas, Universidad nacional Aut6noma de Mexico (UNAM), Mexi
co, 7 de junio de 2006v. 

5 La concepci6n de la reforma del regimen de las aguas en Venezuela no ha 
sido una tarea improvisada en Venezuela, y en especial, debe recordarse la 
labor que desde 1967, en un trabajo conjunto entre el Instituto de Derecho 
Publico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y 
Comisi6n del Plan Nacional para el aprovechamiento de los recursos hidrau
licos COPLANARH, condujo a la elaboraron de las "Bases para un estudio 
sobre el regimen legal de las aguas en Venezuela". Como resultado de ese 
trabajo, se publicaron siete vohimenes de estudios relativos a dicho regimen, 
como antecedentes al Proyecto de Ley de Aguas, que tuve el privilegio de di
rigir en el Instituto: Instituto de Derecho Publico y Coplanarh: Bases para un 
Estudio sabre el Regimen Legal de las Aguas en Venezuela, Primera Parte, Evolu
ci6n Hist6rica, (Publicaci6n n° 11), 166 pp., sep. 1969; Segunda Parte, Antece
dentes Legislativos (Publicaci6n n° 13), 747 pp., die. 1969; Tercera Parte, Orde
naci6n Sistematica de la Legislaci6n Vigente, Vol. I y Vol. II (Publicaci6n n° 23), 
666 pp., oct. 1970; Cuarta Parte, Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, (Pu
blicaci6n n° 24), 178 pp., oct. 1970; Quinta Parte, La Aplicaci6n del Regimen Le
gal: Usos, costumbres, practicas administrativas, (Publicaci6n n° 25), 114 pp., 
abril 1975; y Sexta Parte, Bibliografia sabre Aspectos Juridicos (Publicaci6n n° 
26), 180 pp., nov. 1970. 
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suelos, aguas y otras riquezas naturales del pafs"6 (art. 156,16); y de polfti
cas nacionales y legislaci6n en materia de ambiente7, aguass, y ordenaci6n 
del territorio9; lo que sin embargo no excluye la posibilidad de polfticas 
estadales y municipales en la materia (Art. 156,23). 

En cuanto a los Municipios, en materias relacionadas con las aguas el 
artfculo 178,6 de la Constituci6n les atribuy6 competencia en materia de 
dotaci6n y prestaci6n de los servicios publicos domiciliarios, en particu
lar, los servicios de agua potable, alcantarillado, canalizaci6n y disposi
ci6n de aguas servidas. 

Ahora bien, uno de los postulados mas importantes del artfculo 304 
de la Constituci6n, ademas de la declaratoria general del dominio publico 
de todas las aguas, y del reconocimiento de la importancia del agua para 
la viuda, es la incorporaci6n en la Constituci6n de un principio cardinal 
en materia de aguas, y es el de la unidad del ciclo hidrol6gico, que recoge 
la Ley de Aguas definiendolo como la "circulaci6n de las masas de aguas 
en diferentes estados ffsicos interconvertibles entre sf, que se da entre el 
ambiente y los seres vivos motorizada por la fuerza de gravedad y la 
energfa solar". 

6 vease Ley Foresta!, de Suelos y Aguas, 30-12-65. (G.O. Extra. n° 1.004 de 26-01-
1966) cuyos artkulos 17, 22, 23, 24, 25, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 122 han 
sido derogados por la Ley de Aguas de 2007; Ley de Abonos y demtis Agentes 
Susceptibles de Operar una Acci6n Beneficiosa en Plantas, Animales, Suelos o Aguas 
de 15-07-1964. (G.O. n° 27.498 de 23-07-1964); Ley de Vigilancia para impedir la 
Contaminaci6n de lQs Aguas por el Petr6leo, (G.O. n° 19.426 de 25-11-1937); Ley 
Aprobatoria del Protocolo de 1992 que Enmienda el Convenio Internacional Sabre 
Responsabilidad Civil Nacida de Danos Debidos a Contaminaci6n por Hidrocarbu
ros, de 1%9 (G.O. n° 36.457 de 20-05-1998); Ley Aprobatoria del Convenio sabre 
Responsabilidad y daiios por contaminaci6n de Hidrocarburos (G.O. n° Extra. 4.340 
de 28-11-1991). 

7 ¥ease Ley Orgtinica del Ambiente (G.O. n° 31.004 de 16-06-1976); Ley de Diversi
dad Biol6gica, (G.O. n° 5.468 Extraordinario de 24-05-2000). 

8 vease ahora la Ley de Aguas (G.O. n° 38.595 de 2-01-2007); Ley de Abonos y 
dem6s agentes susceptibles de operar una Acci6n Beneficiosa en Plantas, Animales, 
Suelos o Aguas de 15-07-1964. (G.O. n° 27.498 de 23-07-1964); Ley de Vigilancia 
para impedir la Contaminaci6n de las Aguas por el Petr6leo, (G.O. n°19.426 de 25-
11-1937). 

9 Ley Orgtinica para la Ordenaci6n del Territorio. (G.O. n° Extra. 3.238 de 11-08-
1983); Ley de Geografia, Cartografia y Catastro Nacional, (G.0. n° 37.002 de 28-07-
2000). 
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El agua toda en efecto, es una, de manera que sea cual fuere se pro
cedencia, el estado en que se encuentre: s6lido, liquido o gaseoso, o su 
ubicaci6n, esta en intima relaci6n e interacci6n. La precipitaci6n, el escu
rrimiento, la infiltraci6n, la evaporaci6n y la evapotranspiraci6n confor
man una realidad que el ordenamiento juridico no puede ignorar10, y que 
recogi6 la Constituci6n y la Ley de Aguas. 

Este principio constitucional y legal conlleva cuatro consecuencia 
centrales: en primer lugar, la necesidad de que en un Estado federal coma 
el venezolano, la titularidad del dominio publico corresponda a una de las 
entidades politico territoriales, que debe ser la Republica; en segundo 
lugar, la necesidad de establecer una autoridad unica de las aguas en el 
nivel nacional, la cual se regula la Ley de Aguas y que se atribuye al Mi
nisterio con competencia en la materia, que es el Ministerio del Ambiente 
y de las Recursos Naturales Renovables; en tercer lugar, la necesidad de 
que juridicamente no se diferencien las aguas segiln su estado, coma aho
ra lo hace la ley de Aguas, sean superficiales, subterraneas, aptas o no 
para la navegaci6n, dukes, salobres, saladas o mineralizadas, coma tam
poco las aguas termales y la de las manantiales; y en cuarto lugar, la nece
sidad de que haya un unico regimen de aprovechamiento, protecci6n y 
control, que es el que ahora se establece en la Ley de Aguas. 

La base para ello esta, en todo caso, con la declaratoria de las aguas 
coma del dominio publico, o en otras palabras, con la declaratoria de to
das las aguas coma bienes que pertenecen a la Naci6n (ni siquiera del 
Estado), se esta precisando que las mismas, al ser de todos, no son suscep
tibles de propiedad privada11; que par tanto, estan fuera del comercio, 
porque estan afectadas al uso publico, de todos, de la comunidad; y que, 
en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles, inembargables, y de 
aprovechamiento regulado y controlado. 

Como lo ha sefialado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en 
la sentencia de interpretaci6n del articulo 304 n° 285 de 4 de febrero de 
2004: "todas las aguas son bienes del dominio publico de la Naci6n, par lo 

10 Como el mismo Carlos Augusto Le6n lo ha resumido: "Una gota de agua que 
sube hasta las nu bes y que vuelve a la tierra", op. cit., p. IX. 

11 Wase la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Politico
Administrativa de 17-2-70 en Gaceta Oficial, n° 29.180, de 2-4-70, pp. 217-953. 
Wase tambien en Allan R. Brewer-Carias, Jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia 1930-1974 y Estudios de Derecho Administrativo, Caracas 1976, Torno II, 
p. 513. 
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que se debe predicar respecto de ellas los caracteres de la inalienabilidad 
y la imprescriptibilidad"12. 

Ahora bien, la norma del articulo 304, al declarar todas las aguas co
mo del dominio publico, se las atribuye a la Naci6n, que es un concepto 
que per se, en el ordenamiento constitucional venezolano, no se puede 
identificar con el de Republica ni con el de Estado. La Republica es, basi
camente, una de las personas juridicas de derecho publico politico territo
riales que derivan de la forma federal del Estado ( distinta a los Estados y 
a los Municipios), el Estado es la personificaci6n de la Naci6n y de todas 
las personas juridicas politico territoriales que la componen13, y la naci6n 
es un concepto sociol6gico que se refiere a un pueblo, como uno de los 
tres elementos definidores del Estado (territorio, pueblo, gobierno). Sohre 
este tema, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en la citada sen
tencia n° 285 del 4 de febrero de 2004, argument6 como sigue: 

"En efecto, en Venezuela existe una division politico-territorial a tres niveles 
-Republica, Estados y Municipios-, y los entes de cada uno de ellos gozan de 
personalidad juridica (la Republica, que es una sola; 23 Estados y 335 Muni
cipios). Aparte de esa triple personificaci6n, el Derecho Politico conoce dos 
terminos adicionales de suma relevancia: Estado y Naci6n. 

El Estado, al menos entre nosotros, es visto como la personificaci6n de la Re
publica a efectos intemacionales (en el entendido de que solo la Republica 
tiene poder para las relaciones exteriores) e incluso como la forma de englo
bar el conjunto de personas publicas a ciertos efectos nacionales (como seria 
el caso de asuntos atribuidos a todas las personas publicas, incluso no territo
riales, por lo que no es necesario distinguir entre ellas y se les trata en comun; 
tal es el supuesto del deber del Estado de procurar la salud o la educaci6n de 
la poblaci6n, que en ningun caso puede ser considerado como una obligaci6n 
exclusiva de un ente). 

Naci6n es un vocablo de indudable interes juridico, pero que tiene un sustra
to sociol6gico: es una forma de referirse a un pueblo, entendido como tal 
aquel que la Teoria General del Derecho Publico exige como uno de los tres 
elementos definidores del Estado: un conjunto de personas que, sin necesi
dad de vinculos concretos entre si, tienen un sentimiento de cercania que les 
une indefectiblemente. En Venezuela no existe dificultad en asimilar Naci6n 
y Estado, estimandose que la Nacion es el pueblo que lo forma. En ciertos 
paises, al contrario, se trata de un termino que genera mayores problemas, 

12 Wase en Revista de Derecho Publico, n° 97-98, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 2004, pp. 277 y ss. 

13 Vease Io expuesto en Allan R. Brewer-Carias, Derecho Administrativo, Univer
sidad extemado de Colombia y Universidad Central de Venezuela, Bogota, 
2005, pp. 327 SS. 
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pues a veces se da el caso de Estados plurinacionales, en los que existen va
rias Naciones (grupos de poblaci6n con diferencias de importancia entre 
unos y otros)". 

Sin embargo, a los efectos de determinar la titularidad del dominio 
publico sobre las aguas que se atribuye a la Naci6n, la sala Constitucional 
en la misma sentencia argument6 y concluy6 queen esta materia Naci6n 
debe asimilarse a la Republica como persona juridica territorial, en el sen
tido de que ni los Estados ni los municipios tienen titularidad alguna so
bre el dominio publico de las aguas. La Sala, en efecto, argument6 que en 
general la Constituci6n se asimila todo "lo nacional a la Republica", y que 
si bien, en normas concretas puede haber una excepci6n a ello en el senti
do de que "la palabra Naci6n se emplea como sin6nimo de pueblo ... En el 
resto de los casos, Nacion es Republica, de la misma forma en que nacio
nal es lo que a esa Republica se concede o le interesa"; agregando: 

"Ademas, ese significado del termino Naci6n es ya tradicional en Venezuela, 
al menos en lo referente a la propiedad de los bienes y a la calificaci6n de al
gunos como del dominio publico. Baste citar el articulo 538 del C6digo Civil, 
segiln el cual los "bienes pertenecen a la Naci6n, a los Estados, a las Municipalida
des, a los establecimientos publicos y demas personas juridicas ya los particulares". 
Por su parte, el artlculo siguiente dispone que los "bienes de la Nad6n, de los Esta
dos y de las Municipalidades, son del dominio publico o del dominio privado". Aun
que la Sala no interpreta las normas constitucionales con base en disposicio
nes legales, no puede relegarse al olvido el hecho de que una tradici6n conso
lidada ha dado un sentido a las palabras y no es banal el hecho de que preci
samente ese sentido se ve reflejado en uno de los textos mas antiguos con que 
cuenta nuestro ordenamiento juridico. 

Por lo tanto, debe entenderse que el termino Naci6n equivale a Republica en 
el articulo 304 de la Constituci6n"14. 

La conclusion de lo anterior, conforme a la doctrina de la Sala Consti
tucional, entonces es que "entendida Naci6n como sin6nimo de Republi
ca .. .las aguas le pertenecen a ella, como ente polftico-territorial, negmdo
se entonces la titularidad de las mismas por parte de los estados y los 
municipios, y mas aun por parte de los particulares, sin petjuicio de que, 
por mecanismos tipicos del Derecho Publico, personas distintas a la Re
publica puedan servirse de las aguas"1s. 

14 Wase en Revista de Derecho Publico, n° 97-98, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas 2004, pp. 277 y ss 

15 Idem 

19 



Por supuesto, hablar de declaratoria general de las aguas como del 
dominio publico de la Republica, en los terminos antes indicados, exige 
sefialar, para disipar dudas, que los bienes del dominio publico no consti
tuyen, en sentido estricto, una "propiedad" del Esta do. Como lo dijo la 
antigua Corte Suprema de Justicia: 

"Tai dominio publico esta caracterizado por el uso publico a que estan desti
nados dichos bienes, por lo que el Estado (personificaci6n de la Naci6n) no 
puede distraer dichos bienes de ese uso publico, como pudiera hacerlo con 
los bienes de su dominio privado. Por lo tanto -concluye la Corte-, el Estado, 
atendiendo a ese dominio publico, no puede pretender sabre los menciona
dos bienes, el derecho de propiedad que con todos sus atributos consagra el 
Derecho Civil sobre las cosas sujetas a la propiedad privada" .16 

Con base en ello, la misma Corte Suprema puntualiz6 que si algo ca
racteriza a los bienes del dominio publico es que su "uso y disfrute deben, 
en principio, ser mantenidos al alcance de todos los individuos que inte
gran la colectividad" .17 Sobre esto tambien se pronunci6 la Sala Constitu
cional del Tribunal Supremo de Justicia en la citada sentencia No. 285 del 
del 4 de febrero de 2004, en la cual argument6 como sigue: 

"Sin embargo, vale la pena mencionar la evoluci6n que ha venido experimen
tando el concepto de "dominio publico", al que modemamente se le ha des
vinculado de la tradicional concepci6n patrimonialista, al partirse de la idea 
de que la mayoria de las veces los bienes sabre los cuales recae esa califica
ci6n son "res comunes omnium", es decir, cosas sobre las cuales nose ejerce, en 
sentido estricto, ningiln derecho de propiedad particularizado. Se trataria de 
bienes del uso comun de todos, por lo que se justifica la inalienabilidad y la 
imprescriptibilidad que !es caracteriza. 

Asi lo reconoci6, por ejemplo, el Tribunal Constitucional espafiol, en senten
cia de 29 de noviembre de 1988, dictada con ocasi6n de una demanda de nu
lidad por inconstitucionalidad de la Ley 29/1985 (Ley de Aguas). En ese fallo 
se lee que: "( ... ) la incorporaci6n de un bien al dominio publico supone no 
tanto una forma especifica de apropiaci6n par parte de las poderes publicos, sino una 
tecnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del tra.fico juridico priva-

16 Wase la Sentencia de la antigua Corte Federal y de Casaci6n en Sala Federal 
de 8-2-38 en Memoria 1939, pp. 431a435. Wase tambien en Allan R. Brewer
Carias, Jurisprudencia de la Corte Suprema de ]usticia 1930-1974 y Estudios de De
recho Administrativo, cit., Torno II, p. 519. 

17 Wase la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Politico Adrriinis
trativa de 19-10-64 en Gaceta Forense, n° 46, pp. 28 a 32. F. tambien en Allan
R. Brewer-Carias, ]urisprudencia de la Corte Suprema de /usticia 1930-1974 y Es
tudios de Derecho Administrativo, cit., Torno II, p. 527. 
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do, protegiendolo de esta exclusion mediante una serie de reglas exorbitantes 
de las que son comunes en dicho trafico iure privato. El bien de dominio pu
blico es asf, ante todo, res extra commercium y su afectaci6n, que tiene esa efi
cacia esencial, puede perseguir distintos fines" (citado en: Garcia Perez, Mar
ta, La utilizaci6n del dominio publico maritimo-terrestre. Estudio especial de la con
cesi6n demanial, Marcial Pons, Madrid, 1995). 

Esta Sala, sin negar de todas formas que las aguas en Venezuela tienen duefio 
-la Republica, pues es lo que se desprende de nuestro Derecho positivo- con
sidera a la vez acertada esta nueva concepci6n de! dominio publico, en vista 
de las evidentes diferencias entre algunos de los bienes que asf son califica
dos -las aguas, en este caso- y los bienes que constituyen el dominio privado 
o que, sencillamente, estan en manos particulares. 

Por ello, no vacila la Sala en afirmar que la declaratoria constitucional hecha 
en el articulo 304 responde tanto a la tecnica de sustraer las aguas del trafico 
jurfdico privado como al sentido patrimonialista del concepto /1 dominio pu
blico". Basta leer lo que sigue, en el articulo 304, a esa declaratoria de dema
nialidad: que las aguas son /1 insustituibles para la vida y el desarrollo". Esa ex
presa declaraci6n, en la que se manifiesta la relevancia vital de las aguas, es 
lo que hace que incluso el titular del dominio -la Republica- se vea limitado 
en sus poderes. De esta manera, el Poder Nacional tiene atribuida, en el nu
meral 16 del artfculo 156 de la Constituci6n, la competencia para regular la 
conservaci6n, el aprovechamiento y el fomento de las aguas, pero debe ejer
cerla orientado por la idea de que su titularidad se dirige a la prestaci6n al 
pueblo. 

La Sala, al efecto, trae a colaci6n la Exposici6n de Motivos del Proyecto de 
Ley de Aguas, aprobado por la Comisi6n Permanente de Ambiente, Recursos 
Naturales y Ordenaci6n Territorial, el 8 de agosto de 2001, a los efectos de su 
segunda discusi6n por parte de la Plenaria de la Asamblea Nacional. En ella 
se lee que la declaratoria de las aguas como bienes del dominio publico 11 sig
nifica que las aguas no son susceptibles de apropiaci6n privada, sino que es propiedad 
de la Nacion pero su uso pertenece a todos". 

La Sala, en atenci6n a lo expuesto, es del criterio de que las aguas son del 
dominio publico de la Republica, sin perder de vista que ese caracter le exige 
aprovecharlas en beneficio colectivo, es decir en beneficio del Pueblo. Naci6n 
tiene entonces, en el artfculo 304 de la Constituci6n, un doble sentido: pro
piedad de la Republica de unas aguas que deben servir a la poblaci6n en su 
conjunto"18. 

Por tanto, el sentido de una declaratoria general de las aguas como 
bienes del dominio publico, de uso publico, que trae la Constituci6n y la 
Ley, es el de situar a las aguas fuera del ambito de los bienes susceptibles 

18 Wase en Revista de Derecho Publico, n° 97-98, Editorial Jurfdica Venezolana, 
Caracas 2004, pp. 277 y ss 
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de propiedad privada, mediante su afectaci6n legal al uso publico; y no el 
de atribuir a la republica una "propiedad" sabre las aguas en el sentido 
civilista. Esta declaratoria de las aguas como del dominio publico, se insis
te, no representa un simple cambio de titularidad de la propiedad de de
terminados bienes de los particulares en favor de la Republica, sino como 
lo ha resuelto la jurisprudencia, la afectaci6n al uso publico de las aguas, 
para asegurar que su explotaci6n y aprovechamiento este dirigido pri
mordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos. 

Como lo dijo hace afios Sebastian Martin Retortillo, esa declaratoria 
general de las aguas como del dominio publico es "la unica forma que, de 
modo absoluto, otorga al Estado titulo suficiente y bastante para interve
nir de modo eficaz en su explotaci6n" .19 . Por lo demas, en cuanto a los 
derechos particulares que pueda afectar, en realidad como veremos, o tal 
afectaci6n esta dentro de las atribuciones normales de la Administraci6n, 
como podrian ser las regularizaciones del uso de las aguas que ya son del 
dominio publico; o no son tales afectaciones, pues aun cuando se hayan 
declarado como del dominio publico aguas que venian siendo de propie
dad privada, la legislaci6n ha previsto la posibilidad de legitimaci6n y 
consolidaci6n de los aprovechamientos que se venian realizando, median
te la conversion de derechos adquiridos de uso y aprovechamiento en las 
concesiones o licencias previstas en la Ley de Aguas (Disposici6n Transi
toria primera). 

Ahora bien, frente a la declaratoria constitucional de todas las aguas 
como bienes del dominio publico, antes de analizar sus consecuencias e 
implicaciones, particularmente conforme a las regulaciones de la Ley de 
Aguas, estimamos necesario precisar los rasgos generales del regimen que 
estaba vigente hasta el 30 de diciembre de 1999, relativo a la titularidad de 
las aguas, y que antes de que se dictase la Ley de Aguas, qued6 tacita
mente derogado por la Constituci6n. 

II. LOS RASGOS GENERALES DEL REGIMEN PRE-CONSTITUCIONAL 
DE PROPIEDAD DE LAS AGUAS HAST A 2000 

1. La evoluci6n del regimen de las aguas en Venezuela 

El C6digo Civil, en efecto, distingue dos tipos de aguas sometidas a 
distintos regimenes juridicos: por una parte, aguas que son del dominio 
publico; y por la otra, utilizando la expresi6n de la Corte Suprema, "aguas 
corrientes que pueden no ser del dominio publico y por ende susceptibles 

19 vease s. Martin Retortillo, "Sobre la reforma de la Ley de Aguas", en SU libro, 
Aguas Publicas y Obras Hidraulicas, Madrid, 1966, p. 194. 
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del dominio privado"20. Del analisis del C6digo Civil, por tanto, no habia 
dudas en considerar que habia tanto aguas publicas como aguas de pro
piedad privada. 

Sin embargo, esta situaci6n juridica de dualidad de dominio, no 
siempre fue asi. 

Hasta el inicio de la legislaci6n civil republicana, conforme al derecho 
espaftol que nos rigi6, las aguas eran del dominio publico, lo que resulta 
de la Recopilaci6n de las Leyes de los Reynos de las Indias, en las que se orde
naba que "los montes, pastos y aguas de los lugares y montes contenidos 
en las mercedes que estuvieren hechas, o hicieramos de seftorios en las 
Indias, deben ser comunes a los espaftoles e indios".21 

Nuestro primer y unico tratadista sobre el regimen juridico de las 
aguas en Venezuela, Francisco Meafto concluye, por otra parte que "esta, 
pues, fuera de duda, que en las Partidas se estableci6 la comunidad de los 
cursos de agua. Pero una comunidad s6lo en el uso: las leyes que lo re
glamentan hablan siempre de uso, nunca de seftorio, ni de propiedad" y 
asi mismo agrega, "los Reyes de Espana recabaron para ellos el dominio 
sobre las aguas, montes y pastos, por lo cual venian a constituirse en rea
lengos". 22 

Esta dominialidad publica sobre las aguas fue recogida en nuestro 
primer C6digo Civil de 1862, que estableci6 solo el caracter de los lagos y 
rios como del dominio publico, sin prever posibilidad alguna de propie
dad privada sobre las aguas. Sin embargo, por el propio C6digo Civil de 
1862, desapareci6 aquella vocaci6n de todos al uso comun,23 al preverse 
derechos de propietarios a usar prioritariamente las aguas del dominio 
publico. 

En los C6digos Civiles posteriores hasta el vigente, se ha conservado 
la enumeraci6n de los lagos y rios como aguas del dominio publico, pero 

20 Wase la Sentencia de la antigua Corte Federal y de Casaci6n de 8-2-38 en 
Memoria 1939, pp. 431 a 435. Wase tarnbien en Allan-R. Brewer-Carias, Juris
prudencia de la Corte Suprema de ]usticia 1930-1974 y £studios de Derecho Admi
nistrativo, cit., Torno II, p. 519. 

21 Wase la referenda en Pedro Pablo Azpurua y otros, Criterios y Principios para 
un reordenamiento juridico de las aguas, Coplanarh, Caracas, 1974, p. 6. 

22 Wase Francisco Meafto, Regimen Legal de las Aguas en Venezuela, Madrid, 1957, 
p. 10. Cfr., E. Arcila Farias, Historia de la ingenieria en Venezuela, Caracas, 1961, 
Torno I, p. 212. 

23 Wase Francisco Meano, op. cit., p. 37. 
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a partir del propio C6digo de 186724 se comenz6 a cambiar el regimen del 
derecho espaf\.ol antiguo, al reconocerse derechos adquiridos sobre las 
aguas, hasta llegar a prever la existencia de aguas de propiedad privada.25 

En efecto, en el C6digo Civil de 1867 se incorpor6 a nuestra legisla
ci6n el principio del viejo aforismo medioeval que sefialaba que quien es 
duefio del suelo lo es hasta el cielo y hasta los infiemos.26 Asi se establece 
que la propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y la de todo lo 
que se encuentra encima y debajo de la superficie.27 Este principio, cuyo 
origen no romano sino medioeval se sitUa en la defensa a los terratenien
tes de la pretensi6n de los sefiores feudales a disfrutar de las riquezas 
mineras, que se querian incluir dentro de las regalias,28 abri6 el paso en 
nuestro pais para que se consolidara una propiedad privada de las aguas 
superficiales y de las aguas subterraneas. La norma, sin embargo, provoc6 
una antinomia en cuanto al subsuelo: las minas eran del dominio publico, 
al igual que las aguas, en el derecho espafiol antiguo; pero las minas, en 
Venezuela, tuvieron algo de que carecieron las aguas: el celebre Decreto 
dictado por el Libertador Sim6n Bolivar en Quito el 24 de octubre de 1829, 
mediante el cual dispuso que "las minas de cualesquiera clase, corres
ponden a la Republica" .29 Por ello, la antinomia fue salvada en el C6digo 
Civil de 1896 al agregarle al articulo 460 la expresi6n: "salvo lo dispuesto 

24 El articulo 343,39, al enumerar los bienes de propiedad publica dice: "Los 
rios, aunque no sean navegables, sus alveos y toda agua que corra perenne
mente dentro del territorio nacional, con las limitaciones contenidas en la 
Secci6n 3•, Titulo V. de este libro". Cfr. Alfonso Mejia, "El Regimen Adrninis
trativo y Civil de las Aguas corrientes en la Legislaci6n Venezolana", en Re
vista de Derecho y Legislaci6n, Nos. 506-507, Caracas, 1953, p. 187. 

25 A. Mejia sostenia que "el principio de este C6digo es que todas las aguas 
corrientes son publicas, y las limitaciones se refieren a los derechos adquiri
dos sobre las mismas por titulo o prescripci6n", Zoe. cit., p. 193. 

26 Cutus est solum eius est usque ad sidera (aut ad coelum), usque ad inferos. Cfr. 
Alejandro Nieto, "Aguas subterraneas: Subsuelo arido y subsuelo hidrico", 
en Estudios de Derecho Administrativo Especial Canario (Regimen de las aguas), 
Tenerife, 1968, p. 56. 

27 Vfase Arts. 354 de! CC 1867; 448 del CC 1873; 453 de! CC 1880; 460 de! CC 
1896; 466 de! CC 1906; 527 de! CC 1916; del CC 1922; y 549 de! CC vigente 
(1942). 

28 vease Alejandro Nieto, "Aguas Subterraneas ... " I Zoe. cit., p. 56, quien cita a 
Peter Liver, "Usque ad sidera, usque ad inferos", en Melanges Philippe Meylan, 
vol. II, Lausanne, 1963, pp. 182 y ss. 

29 Art. 1°, en R. Gonzalez Miranda, Estudios acerca del regimen legal del Petr6leo en 
Venezuela, Caracas, 1958, p. 50. 
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en las Leyes de Minas", con lo cual se armoniz6 el regimen de la propie
dad del C6digo Civil con el principio del dominio publico de las minas, lo 
que se ha extendido tambien en la Constituci6n de 1999 en relaci6n con 
los "yacimientos mineros y de hidrocarburos" (art. 12). 

Lamentablemente, sin embargo, en Venezuela ni tuvimos para las 
aguas un Decreto del Libertador similar al de Minas, ni tuvimos legisla
ci6n de aguas. S6lo fue en el C6digo de 1942 que la salvedad respecto de 
la Ley de Minas se extendi6 a lo dispuesto en las !eyes especiales, con lo 
cual se abri6 la posibilidad que en la Ley especial de aguas pudiera ex
cluir la apropiabilidad privada de las aguas subterraneas, lo que sin em
bargo nunca ocurri6. De esa ausencia normativa, deriv6 la propiedad 
privada de las aguas que se extendi6 a los manantiales, a ciertas aguas 
corrientes (arroyos), a las aguas pluviales ya las aguas subterraneas. 

En efecto, el C6digo Civil de 1867, ademas de abandonar la declarato
ria general de todas las aguas como del dominio publico30 estableci6 la 
propiedad de los manantiales como consecuencia de la propiedad del 
suelo; y en el mismo C6digo Civil se regularon ciertas aguas corrientes, 
fuera del dominio publico y por tanto susceptibles de propiedad priva
da.31 Por otra parte, a partir del C6digo de 1916, se consolid6, respecto de 
las aguas que permanedan como del dominio publico, la apropiabilidad 
mas o menos libre del agua de los rfos.32 

A partir de 1921 se establecieron, ademas, en Venezuela, las primeras 
normas especiales sobre las aguas contenidas en la Ley de Montes y 
Aguas del 27 de junio de dicho afio, con la que se consolid6 la propiedad 
privada de las aguas: en cuanto a los manantiales la misma ratific6 el 
principio de que seguian la condici6n del fundo donde nadan (art. 4); y 
fue excesivamente conservadora respecto a los derechos adquiridos en las 
tomas de aguas de los rios (art. 4) En especial dicha Ley declar6 expresa
mente que eran "aguas de propiedad particular" las desviadas por cana
l es privados, de los rios del dominio publico; las de manantiales, pozos y 

30 Cfr. F. Meafto, op. cit., p. 40 y A. Mejia, lac. cit., pp. 192y193. 

31 Cfr. F. Meafto, op. cit., pp. 42y106; A. Mejia, lac. cit., p. 203. 

32 Art. 527 del CC 1,916: art. 527 del CC 1922 y art. 549 del CC vigente (1942). En 
la oportunidad de debatirse el regimen de las aguas en el C6digo Civil de 
1916, el diputado Agustin Aguilera expres6 que "Los indios sostenian que el 
dominio sefiorial de las aguas pertenecfa a la Tribu, es decir, que los benefi
cios del agua y de la pesca eran para todos y no para los riberefios solamen
te" y concluia su exposici6n en que "las aguas son de todos". Vease en E. Ar
cila Farias, Histaria de la Ingenieria en Venezuela, cit., 1961, Torno I, pp. 211-212. 
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ojos de aguas surgidos en terrenos de propiedad particular; y las lagune
tas, estanques, aljibes y demas receptaculos naturales o artificiales de 
aguas pluviales en terrenos de propiedad particular (art. 6). 

Ademas, se consagr6 el derecho de todo propietario para abrir libre
mente pozos, dandosele a este, derecho sabre las aguas subterraneas, el 
cual no se perdia "aunque llegadas a la superficie se derramaran, saliendo 
del terreno de dicho propietario, cualquiera que sea la direcci6n en que 
corran o sigan" (arts. 72 y 73). Este derecho se consagr6 en un capitulo 
cu yo titulo era: "De las aguas de propiedad privada". 

En el C6digo Civil de 1916 yen la Ley de Montes y Aguas de 1921 se 
consolid6 en Venezuela un regimen juridico de las aguas radicalmente 
distinto al que rigi6 al inicio de la Republica, y que no s6lo permitia la 
propiedad privada de ciertas aguas, sino que consagraba derechos adqui
ridos de apropiaci6n de aguas del dominio publico. De un regimen de 
domanialidad publica se habia pasado al otro extrema de la gama regula
dora. 

Las disposiciones del C6digo Civil con posterioridad al de 1916 pue
de decirse que permanecieron mas o menos inalteradas. En cuanto a la 
regulaci6n de las aguas en la ley especial, las normas de la ley de 1921 
s6lo fueron modificadas en la Ley Foresta! y de Aguas de 1942. En ella se 
elimin6 la enumeraci6n de las aguas de propiedad privada que repitieron 
las leyes de 1924, 1931 y 1936, pero se conserv6 la expresi6n "aguas de 
propiedad privada" respecto a las aguas subterraneas (art. 103). La Ley 
Foresta!, de Suelos y Aguas, de 1955, aun cuando conserv6 la misma 
norma que permitia al propietario la apertura libre de pozos para el apro
vechamiento de las aguas subterraneas, que se repiti6 en la aun vigente 
Ley de 1965, sin embargo elimin6 el capitulo que las calificaba como 
"aguas de propiedad privada". 

Ahora bien, como resultado de esta evoluci6n, hasta el 30 de diciem
bre de 1999, las aguas, como bienes inmuebles,33 se clasificaban en aguas 
del dominio publico y aguas de propiedad privada. A continuaci6n anali
zaremos brevemente, el ambito y regulaci6n de las mismas. 

33 Segtin el art. 527 de! CC, las lagunas, estanques, manantiales, aljibes y las 
aguas corrientes son bienes inmuebles por naturaleza. 
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2. Las aguas del dominio publico 

A. Principia 

En cuanto a las aguas del dominio publico, el C6digo Civil sefiala que 
estas son los lagos, los rios y demas bienes semejantes (art. 539), sin hacer 
distinci6n alguna sobre si se trata de rios navegables o no navegables.34 
Todos los rios son del dominio publico, y s6lo la navegabilidad de los 
mismos tenia efectos en la determinaci6n de la propiedad de los lechos, 
conforme a una norma que se habia incorporado en el C6digo Civil de 
1919, conforma a la cual el cauce de los rios no navegables pertenecia a los 
riberefios segu.n una linea que se supone seguia por el medio del curso del 
agua (art. 539).35 

Las aguas del dominio publico, por ser de uso publico, admiten por 
supuesto el uso comun, de todos, para las necesidades de la vida, someti
do a las normas de policia administrativa. Todo otro aprovechamiento 
exclusivo e individualizado debe ser objeto de concesi6n administrativa, 
siendo esta la elemental consecuencia del caracter publico de las aguas. 

Sin embargo, el C6digo Civil y las regulaciones de la Ley Foresta}, de 
Suelos y Aguas, siguiendo la orientaci6n de las regulaciones de 1916 y 
1921, respectivamente, consagraron un derecho preferente a la apropiabi
lidad de las aguas de los rios, es decir, a la apropiabilidad de las aguas del 
dominio publico, lo cual, tecnicamente, era contradictorio con el regimen 
del dominio publico. Este, por ser los bienes de uso publico, no admite 
derechos adquiridos al uso o aprovechamiento de los mismos, salvo por 
la via de la concesi6n. Sin embargo, la Ley Foresta! de Suelos y Aguas 
lleg6 al extremo de establecer que "en toda concesi6n de aguas del domi
nio publico se hara constar que se dejan a salvo los derechos adquiridos 
por terceros" (art. 90. Esta norma ha sido expresamente derogada por la 
Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Onica); yen el 

34 Wase A.G. Spota, Tratado de Derecho de Aguas, Buenos Aires, 1941 Torno I, p. 
1.051. 

35 Cfr. Meaiio, op. cit., p. 79. Esta norma, seg(tn A. Mejia, entraiia un retroceso 
legislativo, y se apart6 de la mas autorizada doctrina italiana para la epoca, 
de los precedentes del C6digo Civil italiano y de los principios de las anti
guas leyes espaiiolas, loc. cit., pp. 194 y 195. En el Art. 569 del CC se encuen
tran referencias a la apropiaci6n de cauces abandonados, sean los dos o no de 
caracter navegable; y en el art. 566 del CC, se permite la apropiaci6n de islas 
que surjan en dos no navegables por los duefios de las riberas. Las islas en d
os o lagos navegables, en cambio, son del dominio publico (art. 565 del CC). 
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Codi go Civil que ellas se otorgaban /1 sin lesionar los derechos anteriores 
adquiridos legitimamente11 (art. 682). 

En realidad, la forma legitima de adquisicion del derecho al uso de 
aguas del dominio publico deberia haber sido la concesion; sin embargo, 
esos derechos adquiridos, a que se referia el Legislador, tenian su origen 
en la propia Ley, la cual consagraba tres supuestos de derechos al uso y 
aprovechamiento de las aguas del dominio publico. 

B. Derechos a la apropiabilidad de las aguas del dominio publico 

a. La apropiaci6n de las aguas del dominio publico con fines agricolas 
e industriales 

El primero de ellos, consagrado en el Codigo Civil, otorgaba al 11pro
pietario de un fundo 11 /1 derecho a sacar de los rios y conducir a su predio, 
el agua necesaria para sus procedimientos agricolas e industriales, 
abriendo al efecto el rasgo correspondiente" (art. 653), derecho que, inclu
sive, no podia ser perjudicado por una concesion administrativa conforme 
al articulo 90 de la ley Foresta}, de Suelos y Aguas. Esta norma ha sido 
expresamente derogada por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposi
cion Derogatoria Onica). 

Este derecho generalmente se lo vinculaba a la riberaneidad,36 pero 
sin embargo, si se analiza el Codigo Civil con detenimiento, habia que 
concluir en que ese derecho no solo lo tenian los riberefios. Si no fuera asi, 
no hubieran tenido sentido las propias normas del Codigo sobre el /1 dere
cho de pase y de acueducto11

• Por ejemplo, cuando consagra que 11 todo 
propietario esta obligado a dar paso por su fundo a las aguas de toda 
especie de que quiera servirse el que tenga, permanente o solo temporal
mente, derecho a ellas, para las necesidades de la vida o para usos agrico
las o industriales" (art. 666). Por tanto, el derecho no solo lo tienen los 
riberefios, aun cuando estos tienen una situacion particular que les facilita 
el ejercicio del derecho. Por ejemplo, asi resulta del articulo 14 de la Ley 
de Minas que atribuye al beneficiario de derechos mineros el derecho al 
uso y aprovechamiento racional de las aguas del dominio publico para el 
ejercicio de sus actividades mineras, sujeto al cumplimiento de las dispo
siciones ambientales que rigen la materia; y ademas, "el derecho a la ex-

36 Wase Henrique Meier, "De las aguas como bienes (C6digo Civil) a las aguas 
como Recur~os Naturales Renovables (Constituci6n Nacional, Leyes Especia
les)", en Revista de la Facultad de Derecho, UCAB, n° 20, 1974-1955, p. 303. 
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propiaci6n o al establecimiento de servidumbres para el aprovechamiento 
y uso de las aguas del dominio privado en su actividad minera" .37 

En el ejercicio de este derecho, su titular se encontraba doblemente 
limitado: por una parte, no podria ejercerlo, si la cantidad de agua de los 
rios no lo permitia, sin perjuicio de los que tuvieran derechos preferentes 
(art. 653 CC. Esta norma ha sido expresamente derogada por la Ley de 
Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Onica), y por la otra, no 
se podia usar el agua de los rios de manera que se perjudicara la navega
ci6n, por lo que no se podia hacer en dichos aprovechamientos, obras que 
impidieran el paso de los barcos o balsas o el uso de otros medios de 
transporte fluvial (art. 654 CC.)38 En la primera limitaci6n, el C6digo la 
regula sin perjuicio de los que tengan derechos preferentes; en la segunda, 
indica que no aprovecha la prescripci6n ni otro titulo. 

Fuera de este derecho al uso de las aguas del dominio publico, decia 
la Ley Foresta}, de Suelos y Aguas, y de que existan derechos adquiridos 
al aprovechamiento, todo otro desvio de las aguas de su cauce natural 
requiere de una concesi6n (art. 89. Esta norma ha sido expresamente de
rogada por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria 
Onica). Sin embargo, era la misma Ley especial la que establecia otro de
recho al aprovechamiento de las aguas del dominio publico. 

b. El aprovechamiento de las aguas de las rios que nazcan en un fun
do, mientras lo atraviesen 

En efecto, el segundo derecho al aprovechamiento de las aguas de los 
rios corresponde al propietario de un fundo respecto de los rios que naz
can en su propiedad mientras la atraviesan, quien no puede ser impedido 
de disponer de ellas, mientras no lesionen derechos de terceros o consti
tuyan un peligro para la salud publica. Asi lo regulaba la Ley Foresta} de 
Suelos y Aguas, agregando que en estos casos, en perjuicio de este dere
cho tampoco pueden otorgarse concesiones administrativas de aprove
chamiento de los rios. (art. 90) Esta norma ha sido expresamente deroga
da por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Onica). 

37 Gaceta Oficial n° 5.382 Extraordinario del 28-09-1999. 

38 Ademas, articulo 190 de! Reglamento de la LFSA. 
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c. El aprovechamiento de las rios coma consecuencia de concesiones 
mineras 

El tercero de las derechos que consagra el ordenamiento juridico al 
aprovechamiento de las aguas del dominio publico esta vinculado al 
otorgamiento de otras concesiones administrativas. Como se ha vista, 
conforme al articulo 14 de la Ley de Minas, el beneficiario de derechos 
mineros tiene derecho al uso y aprovechamiento racional de las aguas del 
dominio publico para el ejercicio de sus actividades mineras, sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones ambientales que rigen la materia. 

C. Apreciaci6n general 

En todos estos casos, de aprovechamiento de las aguas del dominio 
publico, se permite a quienes tengan los referidos derechos a /1 establecer 
un barraje apoyado sobre los hordes, a condici6n de indemnizar y de 
hacer conservar las obras que preserven de todo peligro los fundos". En 
todo caso, tambien, conforme al C6digo Civil, deberan /1 evitar todo per
juicio proveniente del estancamiento, rebosamiento o derivaci6n de las 
aguas contra los fundos superiores o inferiores; y si dieren lugar a ellos, 
pagaran esos perjuicios y sufriran las penas establecidas por los reglamen
tos de policia11 .39 

El regimen del dominio publico de las aguas que consagra nuestro 
ordenamiento juridico es, pues, un regimen disminuido ya que su apro
vechamiento especifico y particular, en lugar de configurar la excepci6n y 
depender del otorgamiento de una concesi6n administrativa, por los de
rechos de aprovechamiento que consagra el C6digo Civil y las leyes espe
ciales, se ha configurado en la regla. Respecto de las rios, por tanto, no 
solo existe el uso comun para las necesidades de la vida en forma libre, 
coma el de beber, banarse, pescar o navegar, con las limitaciones de poli
da administrativa necesarias, sino que el ordenamiento juridico ha mixti
ficado los usos individualizados y los ha convertido tambien en libres. La 
excepci6n se ha convertido, entonces, en la regla, y el dominio publico se 
ha desnaturalizado. 

4. Las aguas de propiedad privada 

Pero paralelamente a la regulaci6n de derechos de aprovechamiento 
y uso, relativamente libres, de las aguas del dominio publico, el ordena
miento juridico conforme a la evoluci6n senalada, habia establecido que 

39 Ademas, articulo 190 del Reglamento de la Ley Foresta! de Suelos y Aguas. 
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determinadas aguas eran susceptibles de propiedad privada, lo que ha 
sido derogado tacitamente por la disposici6n constitucional que ahora las 
declara del dominio publico. En todo caso, esta propiedad privada sobre 
las aguas se referia a los manantiales, a los arroyos y a las aguas pluviales; 
y tambien se extendia a las aguas subterraneas. 

A. La propiedad privada de los manantiales 

En cuanto a los manantiales, es decir, el agua que naturalmente brota 
de la tierra, el C6digo Civil establecia que quien los tuvieran en su predio 
podian "usar de el libremente" (art. 650 CC.). Esta norma ha sido expre
samente derogada por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n 
Derogatoria Unica). 

Este derecho implicaba, por tanto que el propietario del fundo podia 
"servirse de las aguas libremente" e, inclusive, disponer de las mismas en 
favor de otros (art. 656 CC.). Esta norma tambien ha sido expresamente 
derogada por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria 
Unica). 

Esta regulaci6n, clasica en el derecho civil, tuvo su origen en la anti
gua regla del derecho romano seg(In la cual "el agua viva es considerada 
porci6n del campo ... "40 y que, por ignorancia del principio de la unidad 
del ciclo hidrol6gico habia conducido a estimar que los manantiales for
maban parte integrante del fundo donde nacia. Por tanto, los manantiales 
seguian la condici6n juridica del fundo en que surgian: si este era un bien 
del dominio del Estado, aquellos serian del dominio publico o privado del 
Estado;41 si los fundos eran de propiedad privada, los manantiales serian 
de propiedad privada; todo lo cual ahora ha sido derogado. 

Este derecho de propiedad sobre los manantiales, sin embargo, estaba 
sometido a limitaciones: en primer lugar, el derecho lo consagraba el C6-
digo Civil dejando a "salvo el derecho que hubiere adquirido el propieta
rio del predio inferior, en virtud de un titulo o de la prescripci6n" .42 In-

40 Porfio enim agri videtur acqua viva. Dig libr. XLIII, Tit, 24, Ley II, en B. Villegas 
Basabilbaso, Derecho Administrativo, Torno IV, Buenos Aires, 1952, p. 563. 

41 Por eso la vieja Ley de Montes y Aguas de 1921 establecia que "se considera
ran de! dominio publico los manantiales, fuentes y ojos de agua que se en
cuentren en los montes baldios" inalienables (Arts. 3° y 4° de Ia Ley). 

42 El Art. 650 de! CC., ahora derogado, establecia: "La prescripci6n en este caso 
no se cumple sino por Ia posesi6n de 10 aftos, si hubiere titulo, o de 20, si no 
lo hubiere, contados estos Iapsos desde el dia en que el propietario del predio 
inferior haya hecho y terminado en el fundo superior obras visibles y perma-
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elusive el titulo o la prescripci6n lirnitaban el derecho del propietario de 
las aguas a disponer de las rnismas en favor de otros (art. 656 CC.), lo que 
incluso desvirtuaba el criterio tradicional de que la propiedad del manan
tial dependia de su ubicaci6n en el fundo del propietario respectivo.43 
Como se ha dicho, esta norrna ha sido expresamente derogada por la Ley 
de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Onica). 

La segunda limitaci6n al derecho de propiedad del manantial era que 
el propietario del mismo no podia "desviar su curso, cuando surninistra a 
los habitantes de una poblaci6n o caserio el agua que les es necesaria" 
(art. 651 CC.). Sin embargo, "si los habitantes no [habian] adquirido su 
uso o no lo [tenian] en virtud de la prescripci6n, el propietario [tenia] 
derecho a indernnizaci6n" (art. 651 CC.). Se consagraba asi, una prioridad 
de uso para el abastecimiento de poblaciones, aun cuando se garantizaba 
al propietario su derecho a ser indernnizado. Esta norma del articulo 651 
del C6digo Civil ha sido expresamente derogada por la Ley de Aguas de 
enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Onica). 

La tercera lirnitaci6n al derecho del propietario de un manantial im
plicaba que este, despues de haberse servido de ellas, no podia desviarlas 
de manera que se perdieran en perjuicio de los predios que pudieran 
aprovecharla. 

La tercera lirnitaci6n al derecho del propietario de un manantial era 
que este, al servirse de sus aguas, no podia causar perjuicio ni a los predi
os inferiores ni superiores. En cuanto a las predios inferiores, coma se 
dijo, el C6digo Civil establecia que el propietario, despues de haberse 
servido de las aguas, no podfa desviarlas de manera que se perdieran en 
perjuicio de aquellos predios que pudieran aprovecharla; y en cuanto a 
los predios superiores, a pesar de la confusa redacci6n del C6digo Civil, la 
limitaci6n al derecho de! propietario de! manantial implicaba que este, al 
usar el agua, no debia ocasionar rebosamiento u otro perjuicio a las due
f\os de los predios superiores (art. 656 CC.)44 . Esta norma ha sido expre
samente derogada por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n 
Derogatoria Onica). 

nentes, destinadas a facilitar la caida y curso de las aguas en su propio pre
dio, y que hayan servido a este fin". Cfr. Art. 656, tambien derogado. 

43 Wase. H. Meier, lac. cit., pp. 303 y 304. 

44 Cfr. F. Meafl.o, op. cit., p. 148. 

32 



B. La propiedad de las arroyos 

Ademas de los manantiales, la legislaci6n civil consagraba tambien la 
propiedad privada sobre los arroyos, en favor del propietario de un fundo 
que estuviera limitado o atravesado por este tipo de aguas corrientes, de 
curso natural, pero que segiln el C6digo Civil "no [eran] del dominio pu
blico", y siempre que sobre los mismos no tuviera derecho algiln tercero 
(art. 652 CC.). Esta norma ha sido expresamente derogada por la Ley de 
Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Onica). No precisaba, 
sin embargo, el C6digo Civil, cuando se estaba en presencia de un arroyo, 
es decir, cuando un curso de agua corriente no era un rio y por tanto, no 
era del dominio publico. 

El criteria de distinci6n generalmente estaba basado en la magnitud 
del caudal,45 menor en el arroyo, pero sin duda, era precisamente en este 
campo que cobraba todo su valor la apreciaci6n de la Corte Suprema de 
que "para llegar el interprete a fijar si determinadas aguas vivas, de curso 
natural, [eran] del dominio publico o del dominio privado (es decir, [eran] 
rios o arroyos) ha menester que entre a examinar ciertas circunstancias de 
hecho que caracterizarian su naturaleza" .46 

En todo caso, este derecho ahora derogado, se otorgaba al riberefio,47 
es decir, al propietario de un fundo limitado o atravesado por un arroyo; 
y se otorgaba sometido a limitaciones. 

45 Wase Miguel A. Marienhoff, Regimen y Legislaci6n de las aguas publicas y priva
das, Buenos Aires, 1939, pp. 276 a 278 cit., por F. Meafto, op. cit., p. 109. Cfr. A. 
Mejia, loc. cit., p. 204; y A. Spota, op. cit., p. 1.053. 

46 Wase sentencia de la antigua Corte Federal y de Casaci6n en Sala Federal 8-2-
38, en Memoria 1939, pp. 431a435. V. ademas en Allan R. Brewer-Carias, ]u
risprudencia de la Corte Suprema de ]usticia 1930-1974 y Estudios de Derecho Ad
ministrativo, cit., Torno II, p. 519. Con la distinci6n entre aguas del dominio 
publico {rfos) y aguas corrientes que no lo son (arroyos), con raz6n sefiala 
Spota que se ha creado un grave problema interpretativo, op. cit., p. 1.053. 

47 Esto lo confirmaba la vieja Ley de Minas al establecer en su Art. 72, que "el 
uso de las aguas que no son del dominio publico es s6lo en beneficio de los 
con cesionarios riberefios". Este derecho del riberefio lo calific6 Mejias como 
un derecho real sui generis, loe. cit., p. 204. La Ley de Minas de 1999 (G.O. n° 
5.382 Extraordinario del 28-09-1999), en su articulo 14'se limita ahora a sefia
lar que "El beneficiario de derechos mineros tiene derecho al uso y aprove
chamiento racional de las aguas del dominio publico para el ejercicio de sus 
actividades mineras, sujeto al cumplimiento de las disposiciones ambientales 
que rigen la materia. Asi mismo, el beneficiario tiene derecho a la expropia-
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En primer lugar, en cuanto al destino del agua a utilizar: s6lo podia 
destinarse para el riego de su propiedad o para el beneficio de su indus
tria; en segundo lugar, se otorgaba el derecho con la condici6n de que se 
devolviera al curso ordinario lo que quedase del agua utilizada (art. 652 
CC.); y en tercer lugar, el aprovechamiento no debia perjudicar ni a las 
fundos inferiores o superiores par causa de perdida o rebosamiento, res
pectivamente (arts. 652 y 681 CC.).48 

C. La propiedad de las aguas pluviales 

En tercer lugar, ademas de la propiedad privada de las manantiales y 
de las aguas corrientes menores, es decir, de las arroyos, tambien podia 
sostenerse en el ordenamiento anterior a la Constituci6n de 1999, que 
existia la posibilidad de propiedad privada sabre las aguas pluviales, es 
decir, las que provenian de las lluvias, mientras conservaban tal caracter; 
de las que provenian naturalmente de fundos superiores; y de las que 
estaban estancadas natural o artificialmente. 

La propiedad del suelo, hemos dicho, conforme al C6digo Civil, lle
vaba consigo la de todo cuanto se encontraba encima de la superficie (art. 
549 CC.), par lo que, par accesi6n, las aguas pluviales pertenecian al pro
pietario del fundo sabre el cual caian o se estancaban. Es mas, el C6digo 
Civil obligaba al propietario a construir sus tejados de tal manera que las 
aguas pluviales caigan sabre su propio suelo o sabre la calle o sitio publi
co, pero no puede hacerlas caer en otro terreno de propiedad privada (art. 
708 CC.). 

Sin embargo, las aguas pluviales que naturalmente y sin obra del 
hombre corren de fundos superiores, son de obligatorio recibo por las 
fundos inferiores, y las duefios de estos, no pueden hacer obras que impi
dan el correr de las aguas (art. 647 CC.). 

En estos casos, las propietarios de los fundos superiores tenian la 
propiedad de las aguas pluviales mientras corrian par ellos, y en ningun 
caso podian hacer mas gravosa la recepci6n par las fundos inferiores de 
dichas aguas (art. 647). Los propietarios de las fundos inferiores, al recibir 

ci6n o al establecimiento de servidumbres para el aprovechamiento y uso de 
las aguas del dominio privado en su actividad minera". 

48 El articulo 681 del CC. seftala expresamente que los propietarios con este 
derecho /1 deberan tambien evitar todo perjuicio proveniente de la estagna
ci6n, rebosamiento o derivaci6n de las aguas contra los fundos superiores o 
inferiores; y si dieren lugar a ellos, pagaran esos perjuicios y sufriran las pe
nas establecidas por los reglamentos de polida". 
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las aguas pluviales, por su parte, adquirian la propiedad de las mismas, 
mientras transcurrieran por ellos, 

La propiedad de las aguas pluviales estancadas, sin embargo, no es
taba expresamente reconocida en el ordenamiento juridico. El C6digo 
Civil, ciertamente, hace referenda a las lagunas, estanques y aljibes califi
candolas como bienes inmuebles distintas de los lagos que eran los decla
rados como del bienes del dominio publico (arts. 527 y 539 CC.), y la legis
laci6n especial contenida en la Ley de Montes y Aguas desde la de 1919 
hasta la ley de 1936, habia calificado expresamente a dichas lagunas, es
tanques y aljibes asi como a "los demas receptaculos naturales o artificia
les de aguas pluviales en terrenos de propiedad privada", como aguas de 
propiedad particular (art. 4,2). Aun cuando dicha norma desapareci6 de 
la ley en 1942, ello no obsta, en todo caso, para que conforme a las otras 
normas sefialadas, se estimase la posibilidad de propiedad privada de las 
aguas pluviales. En cuanto a la diferencia entre los lagos y las lagunas, 
estanques y aljibes, tambien se trataba de un problema de magnitud, y 
por tanto de una cuesti6n de hecho. 

En todo caso, al igual que en todos los otros casos sefialados ante
riormente de propiedad privada de aguas, ahora derogados, la disposi
ci6n de estas estaba sometida a limitaciones: estas aguas no podia aprove
charse de manera tal que se perjudicase a los fundos inferiores o superio
res, mediante desvios o rebosamiento en perjuicio de aquellos (art. 656 
CC.). Como se ha dicho, esta norma ha sido expresamente derogada por 
la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Onica). 

D. La cuesti6n de la propiedad de las aguas subterraneas 

Hemos hecho referenda a las previsiones del ordenamiento juridico 
sobre las aguas del dominio publico y sobre las aguas que antes de la 
entrada en vigencia de la Constituci6n de 1999 eran susceptibles de ser de 
propiedad privada. Entre ellas, debemos tambien hacer referenda a las 
aguas subterraneas, las cuales incluso presentaban algunos elementos 
peculiares; entendiendose por tales, conforme al articulo 2 de la ley de 
Aguas, aquellas que se infiltran y penetran en el suelo y subsuelo satu
rando los poros o grietas de las rocas, y que eventualmente se acumulan 
encima de capas impermeables formando un reservorio subterraneo (art. 
2). 

En Venezuela, en efecto, desde siempre las minas e hidrocarburos 
han sido del dominio publico, como ahora lo regula la Constituci6n de 
1999 al referirse a los yacimientos mineros y los hidrocarburos. En esta 
forma, desde el derecho espafiol antiguo y posteriormente con el Decreto 
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del Libertador de 1829, las minas siempre fueron consideradas como del 
dominio publico. La pretendida propiedad de lo que esta por debajo del 
suelo que consagro el Codigo Civil en 1867 se armonizo con la legislacion 
de minas a partir del Codigo de 1896 en la cual se dejo a salvo lo dispues
to en la Ley de Minas; y solo fue en el Codigo Civil de 1942 que se amplio 
la salvedad a lo dispuesto en !eyes especiales. 

En esta forma el articulo 549 del Codigo Civil establece que "la pro
piedad del suelo lleva consigo la de la superficie y de todo cuanto se en
cuentra encima o debajo de ella, salvo lo dispuesto en las !eyes especia
les". Las !eyes especiales en materia de aguas, sin embargo, lejos de esta
blecer una salvedad similar a la de la legislacion minera, lo que hicieron 
fue consolidar una propiedad privada sobre las aguas subterraneas, ahora 
desaparecida con la Constitucion de 1999. 

En efecto, la Ley de Montes y Aguas de 1921 no solo consagro el de
recho de todo propietario a abrir libremente pozos para sacar agua dentro 
de sus fincas, sino que consagro indirectamente el derecho de propiedad 
sobre las aguas subterraneas al aclarar que /1 cuando se lograre el alum
bramiento de aguas subterraneas por medio de pozos artesianos, por so
cavones o galerias o sondeos, el propietario no pierde el derecho de ellas, 
aunque llegadas a la superficie se derramen, saliendo del terreno de dicho 
propietario, cualquiera que sea la direccion en que corran o sigan, a me
nos que el las dejase abandonadas a su curso natural sin construir acue
ductos para recogerlas" (arts. 72 y 73). Si este derecho perduraba despues 
del alumbramiento de las aguas, la Ley, sin duda, partia de la presuncion 
de que el derecho existia antes de que fuesen extraidas las aguas. 

Esta norma fue eliminada en la Ley de 1942, y como consecuencia, en 
la vigente Ley Foresta!, de Suelos y Aguas, de 1965, se establecia el dere
cho de todo propietario a "abrir libremente pozos y construir zanjas o 
galerias dentro de sus fincas" (art. 94). Esta norma ha sido ahora expre
samente derogada por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposicion 
Derogatoria Onica). 

Ahora bien, este derecho, ante todo conforme a la Ley era un derecho 
de /1 abrir libremente pozos", es decir, en realidad era un derecho a perfo
rar el suelo, por lo que en nuestro pais, aun el regimen de las aguas subte
rraneas estaba ligado al regimen del suelo. 

El propietario tambien tiene derecho a /1 construir zanjas o galerias", 
lo que no es mas que una ratificacion de lo previsto en el Codigo Civil: "El 
propietario -reza el articulo 554- puede hacer en su suelo o debajo de el 
toda construccion... o excavacion y sacar por medio de ellas todos los 
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productos posibles, salvo .. .lo que dispongan leyes especiales y los regla
mentos de policia". 

La consagraci6n de un derecho de perforar el suelo, de construir po
zos, zanjas o galerias, y de extraer y apropiarse de las aguas, no podia, por 
tanto, ser mas clara en nuestro ordenamiento preconstitucional; derecho 
sometido a lo que dispusieran leyes especiales y reglamentos de policia. 

En esta forma, entonces, s6lo el propietario del suelo tenia derecho a 
perforarlo; y a el correspondia la propiedad de las aguas subterraneas una 
vez alumbradas. Sin embargo, la duda quedaba sobre si podria adrnitirse 
que existia una propiedad privada sobre las aguas subterraneas no alum
bradas. 

Aqui entraba en juego la previsi6n del C6digo Civil sobre la exten
si6n de la propiedad del suelo hacia arriba y hacia abajo (art. 549), como 
rezaba el aforismo medieval citado, "sobre todo lo que esta encima del 
suelo hasta los cielos, y todo lo que esta debajo del mismo, hasta los in
fiernos". Y con base en ello, yen ausencia de una ley especial de aguas 
que excluyera la propiedad privada de las aguas subterraneas, podia ad
mitirse dicha propiedad aun respecto de las aguas no alumbradas, entre 
otros factores, por no responder el ordenarniento juridico al principio de 
la unidad del ciclo hidrol6gico. 

Podia argumentarse que en tanto el trabajo del hombre no hubiera 
logrado perforar el subsuelo hasta alcanzar la masa liquida, esas aguas 
subterraneas no eran apropiables, es decir, conforme al C6digo Civil, no 
eran bienes, o sea "cosas que pueden ser objeto de propiedad publica o 
privada" (art. 525), por lo que se las podian considerar como res nullius,49 

sujetas a ocupaci6n. Sin embargo, esta argumentaci6n no podia adrnitirse 
en el ordenamiento juridico venezolano, no s6lo porque el propio C6digo 
Civil determina cuales bienes eran objeto de adquisici6n por ocupaci6n, 
figura referida, en particular a bienes muebles (art. 797 CC.), sino que se 
consagra expresamente en la legislaci6n especial, el derecho a perforar en 
favor del propietario del suelo, por lo que otra persona distinta al propie
tario, al no tener derecho a perforar el suelo, no podia apropiarse de di
chas aguas subterraneas. 

Ahora bien, tambien este derecho del propietario a abrir pozos y a 
apropiarse del agua subterranea estaba sometido a limitaciones. 

La primera de ellas se referia a la necesidad de un perimetro de pro
tecci6n de los pozos, de manera que los que se abrieran guardasen entre 

49 Wase Alejandro Nieto," Aguas Subterraneas ... ", Ioc. cit., p. 80. 
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ellos una distancia que no interfiriera en la producci6n de los pozos que 
existieran en los terrenos vecinos, distancia que no podia ser menor de 
400 metros en los casos de los pozos que surtieran acueductos.so Por otra 
parte, en cuanto a las distancias a guardar, debia tenerse presente tambien 
lo previsto en el artfculo 701 del C6digo Civil en el sentido de que no se 
podia "construir cerca de una pared ajena o medianera, al jibes, pozos, 
cloacas, letrinas, acueductos ... sin guardar las distancias exigidas por los 
Reglamentos y usos del lugar, o sin construir las obras de resguardo nece
sarias ... ". 

La segunda limitaci6n al aprovechamiento de las aguas subterraneas 
exigia a los propietarios de pozos, en los cuales el agua surgia natural
mente de la superficie del terreno (pozos artesianos), tomar las medidas 
adecuadas para regular su producci6n con el objeto de conservar la rique
za de la capa acuffera (art. 94). Esta norma ha sido expresamente deroga
da por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Unica). 

En tercer lugar, la Ley Foresta!, de Suelos y Aguas, remitfa al Regla
mento a los efectos de la determinaci6n de los requisitos tecnicos para la 
perforaci6n de pozos, zanjas o galerias, y de las medidas necesarias para 
evitar la contaminaci6n quimica y organica de las aguas subterraneas (art. 
95). Esta norma ha sido expresamente derogada por la Ley de Aguas de 
enero de 2007 (Disposici6n Derogatoria Unica). Sin embargo, el Regla
mento no preveia normas especiales de importancia sino que remitfa a las 
disposiciones que dictase la autoridad sanitaria en relaci6n a la protecci6n 
de la salud y al control de la contaminaci6n.s1 

En cuarto lugar, la apertura de pozos para el aprovechamiento de 
aguas subterraneas estaba limitada por las normas locales de policia, tal 
como lo autoriza el C6digo Civil (art. 554), con base en lo cual, por ejem
plo, las Ordenanzas municipales de Acueductos exigen la necesidad de 

50 Art. 94 de la LFSA. Cfr. La Ordenanza de Acueducto del Distrito Sucre del 
Estado Miranda (Art. 11). 

51 Art. 192, Paragrafos 1°, 2° y 3° del Reglamento. Con base en esto, por ejemplo, 
mediante Resoluci6n conjunta del Ministerio de Obras Publicas y el Ministe
rio de Sanidad y Asistencia Social por 90 y 16, respectivamente, de 28-8-69 se 
orden6 la clausura de los pozos privados de abastecimiento en el Area Me
tropolitana de Caracas. Vease en Coplanarh IDP, Bases para un Estudio sobre el 
Regimen Legal de las Aguas en Venezuela, Tercera parte, Vol. II, Caracas, 1970, 
p.577. 

38 



un permiso previo del Municipio para perforar pozos o extraer agua del 
subsuelo.52 

III. EFECTOS JURIDICOS DE LA DECLARATORIA DE TODAS LAS 
AGUAS COMO DEL DOMINIO PUBLICO EN LA CONSTITUCI6N 
DE 1999 

1. La unidad del ciclo hidrol6gico y la unidad del regimen juridico de las aguas 

Del analisis que anteriormente se ha hecho sobre el regimen juridico 
vigente hasta el 30 de diciembre de 1999 sobre la propiedad de las aguas 
en Venezuela surge, ante todo, la constataci6n de que no existia un regi
men juridico unitario y uniforme referido a los recursos hidraulicos. Al 
contrario, habia aguas del dominio publico de uso publico; pero aguas 
cuyo aprovechamiento no dependia ni siquiera del otorgamiento de una 
concesi6n administrativa, sino que se consagran en la Ley determinados 
derechos al aprovechamiento de las mismas. De manera que ni siquiera el 
regimen de las aguas del dominio publico era uniforme. 

Por otra parte, se regulaban aguas de propiedad privada, sobre ma
nantiales, arroyos, aguas pluviales y aguas subterraneas, de aprovecha
miento sujeto a limitaciones disimiles y variadas. 

En la determinaci6n de estas aguas, la Ley ni siquiera era clara, y por 
tanto, debia ser siempre una cuesti6n de hecho la determinaci6n de cuan
do un curso de agua comenzaba a ser un rio o un ·arroyo, y cuando un 
cuerpo de agua estancada comenzaba a ser un Iago o una laguna. Los 
lagos formados por las grandes presas de aprovechamiento de las aguas, 
eran por ejemplo, del dominio publico, pero podia haber la duda respecto 
de los grandes estanques. 

Frente a esta disparidad de regimen juridico, sin embargo, se imponia 
el principio natural de la unidad del ciclo hidrol6gico, que recogi6 la 
Constituci6n y ahora regula la Ley de Aguas, lo que exige que se conside
re al agua como s6lo una, de manera que es la misma sea cual fuere el 
estado y el lugar donde se encuentre; y siempre esta en circulaci6n. La 
que hoy es estancada o corriente, mafi.ana es subterranea o evaporada o 
en proceso de evapotranspiraci6n, y luego es la misma la que se precipita 

52 Wase La referenda en Coplanarh, Instituto de Derecho Publico, Bases para un 
Estudio ... cit., Tercera parte, Vol. II, p. 572. 
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como lluvia, granizo o nieve.53 Esa unidad real, sin duda, era incompatible 
con tratamientos juridicos disimiles. 

Siguiendo a Alejandro Nieto podemos sefialar, que asi como es un 
absurdo fisico considerar, como lo hacia nuestra legislaci6n, que el agua 
es accesoria del fundo y que por tanto, el propietario de este la poseia en 
propiedad, cuando el agua cambiaba de situaci6n y estado, y por tanto, de 
fundo y ubicaci6n; asimismo, es un absurdo juridico considerar que las 
aguas corrientes superficiales puedan variar de regimen juridico seg(tn su 
magnitud o ubicaci6n, y que ellas pueden tener un regimen diferente a las 
mismas aguas corrientes subterraneas.54 El legislador del siglo XIX, por 
ignorancia geol6gica, someti6 a las aguas superficiales a un regimen dis
tinto de las subterraneas; por ello el legislador contemporaneo debia co
rregir esa situaci6n para no pasar por negligente. 

La unidad del ciclo hidrol6gico postula, por tanto, la necesidad del 
establecimiento de un regimen juridico ilnico y uniforme para el aprove
chamiento y la propiedad de las aguas, que ahora regula la Ley de Aguas, 
dispuesto primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos, que 
es precisamente el que deriva del regimen del dominio publico que la 
Constituci6n impuso. Por ello, ese postulado esencial es el que ha guiado 
la reforma del regimen legal de las aguas en Venezuela, conforme a lo 
cual, como se ha dicho, todas las aguas, sea cual fuere su origen, estado 
fisico o ubicaci6n, son bienes del dominio publico de uso publico de la 
Naci6n, cuya titularidad conforme lo precisado por el Tribunal Supremo 
de Justicia corresponde a la Republica. 

2. Las implicaciones de la declaratoria de todas las aguas como del dominio 
publico 

La Constituci6n entr6 en vigencia el 30 de diciembre de 1999, y s6lo 
fue el 2 de enero de 2007 que se public6 la legislaci6n correspondiente 
para aplicar efectivamente la declaratoria del dominio publico de las 

53 Por ello ha seii.alado Jean Barade: "Es sorprendente que una misma materia, 
en raz6n de su movimiento perpetuo, pueda cambiar sucesivamente de pro
pietario y de regimen juridico; es la misma agua la que primero cae a la tierra 
en forma de lluvia, como resnullius, luego se convierte en propiedad de va
rios ocupantes privados para terminar siendo publica al desembocar en un 
rio a traves de la alcantarilla y, en fin res communis en el mar. No existen ma
sas de agua perfectamente delimitadas que puedan ser objeto de un verdade
ro derecho de propiedad". Wase en "Le regime juridique de l'eau, richesse 
nationale", Revue de Droit Public, 1965, p. 613, cit. por A. Nieto, lac. cit., p. 82. 

54 V. Alejandro Nieto," Aguas Subterraneas ... ", lac. cit., p. 94. 
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aguas. Con la declaratoria constitucional, sin embargo, buena parte de la 
legislaci6n nacional, que ahora deroga expresamente la Ley de Aguas 
(Disposici6n Derogatoria Unica), habia quedado tacitamente derogada. 

Por una parte, no hay duda en considerar que la declaratoria general 
de las aguas como del dominio publico implic6 desde 2000 la exclusi6n de 
las aguas del ambito de aquellos bienes que conforme al C6digo Civil 
eran susceptibles de ser de la propiedad privada, por lo que a partir de 
2000 en Venezuela no pudo haber mas derechos de propiedad particular 
sobre ciertas aguas. 

Pero ademas, tal declaratoria general de rango constitucional implic6 
la derogaci6n de las normas del ordenamiento juridico que establecian 
derechos adquiridos al aprovechamiento de las aguas del dominio publi
co, el cual s6lo puede realizarse mediante concesi6n o licencia. Veamos 
separadamente estas implicaciones. 

A. La cesaci6n de los derechos de propiedad privada sobre las aguas 

a. La exclusion de las aguas del ambito de la propiedad privada 

En primer lugar, la declaraci6n constitucional de todas las aguas co
mo del dominio publico en la Constituci6n de 1999 implic6 automatica
mente la cesaci6n de los derechos al aprovechamiento de las aguas, y 
entre ellos, los derechos de propiedad sobre ciertas aguas que admitia el 
ordenamiento juridico55. 

Conforme a ello, la declaratoria general constitucional de todas aguas 
como del dominio publico implic6 excluir del ambito de la propiedad 
privada, el agua de los manantiales, de los arroyos, las pluviales y las 
subterraneas. Por supuesto, estamos hablando de que estas aguas quedan 
excluidas del ambito de los bienes que pueden ser objeto de propiedad 
privada conforme al C6digo Civil, lo cual no implica que dichas aguas no 
puedan ser usadas. Los usos comunes siempre son libres, dentro de las 
prescripciones de policia, y los usos especiales estan sometidos a limita
ciones administrativas. 

55 Debemos seiialar que ponemos fuera de toda discusi6n la consagraci6n en la 
legislaci6n pre-constitucional de derechos de propiedad sobre ciertas aguas, 
a pesar de los esfuerzos que se habian hecho en vista de la importancia de los 
recursos hidraulicos, de buscan sostener que nuestro ordenamiento no con
sagraba un verdadero derecho de propiedad sobre las aguas sino de uso, y 
que estas, como recursos naturales, "no perteneda a nadie en particular, sino 
a todos los venezolanos" y no eran apropiables. V. H. Meier, loc. cit., p. 309. 
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b. La extinci6n de derechos adquiridos al aprovechamiento de 
aguas del dominio publico 

Pero hemos visto que la legislaci6n venezolana, ademas de establecer 
derechos de propiedad sobre ciertas aguas, consagraba una serie de dere
chos adquiridos al aprovechamiento de las aguas en favor de los propie
tarios de fundos para sus usos agricolas e industriales; a favor de los pro
pietarios de fundos donde nacieran las aguas mientras Jos atravesaban; y 
a favor de los concesionarios mineros. 

Entre estos derechos, el primero de ellos, sin duda el mas importante 
y el ha dado origen al mayor aprovechamiento de aguas del dominio pu
blico en nuestro pais, se consagr6 en nuestra legislaci6n desde el C6digo 
Civil de 187356, en su articulo 653, el cual para la epoca no tenia preceden
tes ni en los C6digos anteriores, ni en el C6digo Civil italiano ni en el 
frances; y el derecho que concedia se fundamentaba en la prioridad que se 
reconoda a los primeros propietarios prediales que usaban el agua de los 
rios, sobre los posteriores.57 Esta norma, como se ha dicho, ha sido expre
samente derogada por la Ley de Aguas de enero de 2007 (Disposici6n 
Derogatoria Unica). 

Es decir, la declaratoria general de las aguas como del dominio pu
blico, implic6 la derogaci6n de las normas que regulaban estos derechos 
adquiridos y preferentes al aprovechamiento de las aguas del dominio 
publico, lo cual no implica la imposibilidad de aprovechamiento. En este 
caso, tambien, los usos comunes son libres, pero los usos especiales deben 
someterse a las limitaciones administrativas, y entre ellas, a la obtenci6n 
de una concesi6n o licencia. 

56 Cfr. A. Mejia, lac. cit., p. 208. 

57 En relaci6n a esta norma, Nicomedes Zuloaga, en su C6digo Civil con corda
do dice "que el derecho de sacar agua de los rios, concedido de manera ex
presa por el legislador de! 73, a su parecer, proviene de la Real Cedula sobre 
Aguas, de 1785, conocida con el nombre de Cedula de San Ildefonso, por la 
cual el Rey de Espana concedi6 en la Provincia de Venezuela, facultad y 
permiso a todos los hacendados para que puedan extraer libremente, aunque 
sea por fundos ajenos, siempre que abonen a los duefios de ellos el valor de 
las tierras que ocupe la caja de la acequia, lo que en ellas estuviere plantado, 
y cuando se Jes sigan por dicha causa, y que con las nuevas extracciones de 
las aguas no se petjudique a los duefios de las acequias que en la actualidad 
estan rasgadas, ni se Jes disminuya la posesi6n de las aguas necesaria para 
sus fundos en que se hallen", cit. por A. Mejia, lac. cit., p. 207. 
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B. La regulaci6n de las usos y aprovechamientos 

En efecto, la extinci6n de los der~chos de propiedad sobre las aguas o 
de los derechos adquiridos al aprovechamiento que derivan de la declara
toria de todas las aguas como del dominio publico, no implican, en abso
luto, imposibilidad de aprovechamiento. 

En la Ley de Aguas han quedado consolidados los usos comunes, 
propios de la vida domestica, para abrevar ganado, para pescar y para la 
navegaci6n menor (art. 73), los cuales pueden ser realizados por todos, sin 
necesidad de autorizaci6n, pero sometidos a las regulaciones y limitaciones 
de policia administrativa sobre navegaci6n, ambiente, sanidad o pesca. 

Por otra parte, se ha consagrado el derecho de todos a utilizar y al
macenar las aguas pluviales que se precipiten en sus predios (art. 73), 
salvo las regulaciones de policia. 

En esta forma, el derecho de propiedad privada que el C6digo Civil 
establecia por ejemplo sobre las aguas pluviales, en realidad, en la legisla
ci6n se ha transformado en un derecho de uso comun sometido a las re
gulaciones administrativas necesarias. Nose aplica lo mismo, sin embar
go, a las aguas subterraneas, las cuales con la declaratoria del dominio 
publico han quedado excluidas del ambito de la propiedad privada, que
dando su aprovechamiento al igual que el de las superficiales, a la obten
ci6n de una concesi6n o licencia de aprovechamiento. 

3. Los efectos de la declaratoria de todas las aguas coma del dominio publico 

Pero, sin lugar a dudas, los problemas de mayor controversia que 
surgieron a partir de 2000 con declaratoria constitucional de todas las 
aguas como del dominio publico, se refieren a los efectos generales de la 
misma, particularmente en relaci6n con los anteriores titulares de dere
chos preferentes de aprovechamiento de aguas del dominio publico, o de 
derechos de propiedad sobre las aguas. Para dilucidar este tema, es nece
sario determinar la verdadera naturaleza juridica de aquellos derechos, y 
precisar si una declaratoria general de las aguas corno del dominio publi
co como la que hizo la Constituci6n de 1999, podria originar alg(tn dere
cho de indernnizaci6n. 

El problerna se present6 distinto seg(tn se tratase de los antiguos de
rechos al aprovechamiento de aguas del dorninio publico o de derechos 
de propiedad privada de las aguas. 

Analicemos el problerna, entonces, separadamente, antes de estudiar 
el regimen establecido en la Ley de Aguas de 2007. 
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A. Efectos de la declaratoria de las aguas coma del dominio publico sabre 
las derechos al aprovechamiento de aguas del dominio publico 

En primer lugar, la declaratoria de todas las aguas como bienes del 
dominio publico, implica que los aprovechamientos de las mismas solo 
pueden realizarse mediante la obtencion de una concesion o licencia, por 
lo que dicha declaratoria conllevo la extincion de los derechos preferentes 
o "adquiridos" de ciertos propietarios. 

En efecto, si bien el Codigo Civil habla de derechos adquiridos, ese 
caracter solo era oponible frente a actos individuales, por lo que por 
ejemplo el propio Codigo sefiala que las concesiones de aprovechamiento 
de aguas del dominio publico no pueden darse en perjuicio de dichos 
derechos adquiridos.ss Sin embargo, en relacion con el Legislador, cuando 
los derechos preferentes tienen origen directamente en la propia Ley, no 
podria hablarse propiamente de /1 derechos adquiridos". 

Lo contrario implicaria una lirnitacion inconcebible a la soberania le
gislativa y un desconocimiento del poder soberano del Estado. En eso, la 
jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia fue reiterada59, y 
en una de sus sentencias, sefialo que los derechos adquiridos "unicamente 
pueden hacerse valer en materia contractual, o contra las disposiciones 
del Poder Publico que no constituyen actos de autoridad, sino actos de 
gestion, en los cuales el Estado se asimila a los particulares, sean estos 
personas naturales o juridicas"60• Por ello, en otra decision, dentro de la 
misma linea de pensamiento, sefialo que hay /1 derechos adquiridos", por 
ejemplo, con motivo del otorgarniento de una concesi6n.61 Por tanto, esti
mamos que no hay duda en considerar que los derechos al aprovecha
rniento de las aguas del dominio publico que consagraba en el ordena
miento juridico, eran derechos preferentes o adquiridos conforme a ese 

58 Art. 682 del CC. y Art. 90 LFSA. 

59 Viase Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Politico- Administra
tiva de 16-11-65 en Gaceta Forense, n° 50, p. 72. Contrariamente Vease Senten
cia de la Corte Federal y de Casaci6n en Sala Federal Accidental de 18-1-37 en 
Memoria 1938, pp. 428 y 429. V. Tambien en Allan R. Brewer-Carias, Jurispru
dencia de la Corte Suprema de Justicia 1930-1974 y Estudios de Derecho Adminis
trativo, cit., Torno I, Caracas, 1975, pp. 247 y 248. 

60 Viase Sentencia de la Corte Federal y de Casaci6n en Sala Politico- Adminis
trativa de 30-4-41 en Memoria 1942, p. 199. 

61 Viase Sentencia de la antigua Corte Federal y de Casaci6n en Sala Federal 
Accidental de 16-11-33 en Memoria 1934, pp. 198y199. Cfr. Miguel S. Marien
hoff, Dominio Publico ... cit. p. 98. 
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ordenamiento, frente a otros usuarios, pero no podian tener nunca ese 
caracter de /1 derechos adquiridos11 frente al Legislador mismo y menos 
frente al Constituyente. El derecho es creaci6n del Estado, y este puede 
modificarlo, sin que nadie pueda deducir /1 derechos adquiridos" frente a 
situaciones juridicas generales para alegar su inmutabilidad. 

Por tanto, la extinci6n de estos derechos preferentes con motivo de la 
declaratoria de todas las aguas como del dominio publico, no dan, en 
ningiln caso, derecho a indemnizaci6n por parte de sus antiguos titulares. 
Estos, lo que tienen derecho es a solicitar la conversi6n de sus antiguos 
derechos de uso en una concesi6n o licencia conforme a la legislaci6n de 
la materia. 

En todo caso, para el supuesto negado en que se pudiera considerar 
que estos derechos preferentes al aprovechamiento de aguas del dominio 
publico, como conllevaban la /1 apropiabilidad" de las aguas conforme al 
C6digo Civil (art. 539, ahora derogado) eran derechos dominicales, la 
transformaci6n de los mismos se ha garantizado en la nueva legislaci6n 
en derechos de uso y aprovechamiento, mediante su reconocimiento, pre
via comprobaci6n del usuario, por parte de la Administraci6n y el otor
gamiento de la respectiva concesi6n o licencia. 

B. Efectos de la declaraci6n de las aguas como del dominio publico en rela
ci6n con las antiguos derechos de propiedad de las aguas 

Pero la declaratoria general de todas las aguas como bienes del do
minio publico no s6lo ha afectado a quienes tenian derechos preferentes 
de aprovechar dichas aguas, los cuales, como se dijo, se han extinguido; 
sino que tambien afect6 a los titulares de antiguos derechos de propiedad 
sobre las aguas. 

En este caso, el efecto de la declaratoria de las aguas como del domi
nio publico fue que estos derechos de propiedad privada quedaron extin
guidos. Sin embargo es necesario determinar la naturaleza de esta extin
ci6n, y precisar si se esta en presencia de una confiscaci6n, ya que no se 
decret6 expropiaci6n alguna de la propiedad, conforme lo indica la mis
ma Constituci6n (art. 115). 

Estimamos que en este caso no estamos en presencia de una confisca
ci6n, sino de un cambio, respecto de determinados bienes, de un regimen 
juridico por otro, lo cual no implica violaci6n de la garantia constitucional 
de la propiedad, pues no hay privaci6n singular de la misma en cuyo caso 
si podria haber lugar a indemnizaci6n. Esto, sin duda, exige aclaraciones. 
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Ciertamente que la Constituci6n garantiza el derecho de propiedad 
(art. 115); pero sobre la misma lo que hay que comenzar por determinar es 
sobre que bienes puede existir propiedad privada; o en otras palabras, 
determinar el ambito de la propiedad privada en el sentido de establecer 
si es irrestricta y etema y si se ejerce siempre, sobre todos los bienes o 
cosas existentes en un momenta determinado; en definitiva, se trata de 
establecer como lo dice la Constituci6n, si puede haber restricciones lega
les al ambito de la propiedad por razones de interes general 

Indudablemente, es el Constituyente y el Legislador quien determina 
el ambito de la propiedad, es decir, es quien puede determinar que bienes 
son susceptibles de ser de propiedad privada y cuales no lo son; y cuando 
realiza esa determinaci6n esta asignando o cambiando el regimen juridico 
de determinados bienes, al establecer que estos son del dominio publico o 
por el contrario, son susceptibles de ser de propiedad privada (art. 525 
C6digo Civil). 

Esta calificaci6n tradicionalmente establecida en el C6digo Civil, y a 
partir de la Constituci6n de 1999 en el propio texto constitucional, sin 
embargo, ni es absoluta, ni eterna, ni inmutable. Conforme a nuestro or
denamiento juridico, no existen bienes del dominio publico o de propie
dad privada, que lo sean "por naturaleza". La existencia de unos y otros 
depende unica y exclusivamente de la voluntad del Legislador62 o del 
Constituyente; por lo que tanto el dominio publico como la propiedad 
privada son conceptos juridicos. El Legislador tradicionalmente ha mane
jado estos conceptos y ha deslindado la clasificaci6n basica de ambos ti
pos de dominio en el C6digo Civil, por lo que el ambito de la propiedad 
privada no Bega hasta los bienes que han sido declarados por el Legisla
dor, y ahora por el Constituyente, como bienes del dominio publico. 

Ahora bien, el deslinde juridico que tradicionalmente ha hecho el 
C6digo Civil entre bienes susceptibles de propiedad privada y bienes que 
no lo son (dominio publico), no es ni ha sido una demarcaci6n cerrada y 
eterna, que no admita modificaciones. Al contrario, las leyes se derogan y 
modifican por otras leyes, y en la Constituci6n, donde estti el limite de la 
acci6n del Legislador, no se consagra el caracter absoluto e inmutable de 
la propiedad privada y en cambio, ahora se declaran determinados bienes 
como del dominio publico. Por otro lado, el Legislador, en un momenta 
determinado, podria excluir ciertos bienes del ambito de la propiedad 
privada, declarandolo del dominio publico, como ha sucedido en la Cons-

62 Cfr. Miguel S. Marienhoff, Tratado del Dominio Publico, Buenos Aires. 1960, pp. 
43, 47y119 y SS. 
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tituci6n de 1999, lo cual no implicaria, en absoluto, una violaci6n del de
recho de propiedad. 

El legislador, por tanto, puede declarar ciertos bienes como del do
minio Publico. Por ello, no solo el mismo C6digo Civil al hablar de los 
bienes del dominio publico deja a la interpretaci6n la expresi6n "y demas 
semejantes" (Art. 539), sino que como se dijo, el C6digo Civil, como toda 
ley, es modificable por otra ley de la misma jerarquia. En un sistema fede
ral como el venezolano, por ejemplo, la cuesti6n de determinar que bienes 
son del dominio publico y, por tanto, no susceptibles de ser de propiedad 
privada, es una cuesti6n civil que, como tal, esta reservada al legislador 
nacional (art. 156, 32 de la Constituci6n) Por tanto, no podrian los Estados 
ni los Municipios agregar a la enumeraci6n del C6digo Civil, otros bienes 
del dominio publico. 

Pero dejando a un lado esta limitaci6n derivada de la estructura fede
ral, es evidente que el legislador nacional podria modificar la enumera
ci6n que hace de los bienes del dominio publico el C6digo Civil, sea me
diante la reforma del C6digo, o mediante otra ley. Esto ha sucedido, por 
ejemplo, en las sucesivas reformas del C6digo Civil y por ejemplo en la 
Ley que en su momento cre6 el Instituto Aut6nomo del Aeropuerto Inter
nacional de Maiquetia de 1971, en cuyo articulo 9 declar6 como "bienes 
del dominio publico aeronautico" los siguientes: 

"1. Las zonas aereas de acceso al aeropuerto dentro de los limites que fije el 
Ejecutivo Nacional; 

2. Las aereas de informaci6n de vuelo en sus distintas alturas correspon
dientes al aeropuerto; 

3. Las aerovias en los trayectos que sefiale el Ejecutivo Nacional; 

4. Las instalaciones y dispositivos para la protecci6n de los vuelos y demas 
operaciones de seguridad aerea, asi como los espacios donde se alojaren, 
que sefiale el Ejecutivo Nacional, situados o no en el area de funciona
miento de! aeropuerto; 

5. Las pistas de despegue y aterrizaje y todas las otras areas que formen 
parte del dominio publico terrestre determinadas por el Ejecutivo Na
cional". 

No puede ponerse en duda, en ning(!n caso, la procedencia de cual
quier modificaci6n legal o constitucional a la enumeraci6n de los bienes 
del dominio publico que establece el C6digo Civil. Ello no seria otra cosa 
que la modificaci6n de norrnas de derecho objetivo por otras normas. 
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Recientemente ha ocurrido incluso, respecto de bienes (tierras rura
les) del dominio privado del Estado queen 2001 con la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario63, se han declarado coma del dominio publico, cam
biandole su status juridico. El articulo 99 de dicha ley dispuso, que a par
tir de su entrada en vigencia: 

"Las tierras propiedad de la Republica, los Estados, los Municipios y demas 
entidades, 6rganos y entes de la Administraci6n Publica descentralizados 
funcionalmente, conservan y seran siempre del dominio publico e igualmen
te, conservan y mantendran siempre su caracter de imprescriptibles64". 

Esta norma, sin duda, tambien constituy6 una novedad en el orde
namiento juridico venezolano, pues a partir de su entrada en vigencia 
(2001) se produjo un cambio radical en el regimen juridico de las bienes 
inmuebles patrimoniales del Estado, que fueron objeto de una declarato
ria general coma bienes del dominio publico y, par tanto, inalienables e 
imprescri ptibles. 

Entre esos bienes inmuebles o tierras propiedad de las entes territo
riales estan las de caracter rural, que a las fines de la reforma agraria esta
ban adscritos al antiguo Institute Agrario Nacional, entre las cuales esta
ban evidentemente las denominadas tierras baldias. Respecto de ella&, el 
cambio de regimen juridico implic6 que de haber sido desde tiempo in
memorial bienes del dominio privado o bienes patrimoniales del Estado, 
han pasado a ser bienes del dominio publico; cambiandose asi lo que se 
habia venido regulando tanto en el C6digo Civil y la vieja Ley de Tierras 
Baldias y Ejidos de 1936, coma en la Ley Organica de Hacienda Publica 
Nacional. Ademas, conforme a la Disposici6n Final Segunda de la Ley, se 
ha transferido la propiedad y posesi6n de la totalidad de las tierras rura
les del antiguo Institute Agrario Nacional al Institute Nacional de Tierras. 

Par otra parte, las mismos cambios de de regimen juridico pueden 
ocurrir respecto de otras garantias constitucionales coma la libertad eco
n6mica. El Estado, cuando se reserva determinadas industrias (art. 302 de 
la Constituci6n), lo que hace es excluir ciertas actividades del ambito de la 
libertad econ6mica, y la reserva, en si misma, no conlleva derecho alguno 
a indemnizaci6n par parte de las antiguos industriales, salvo que el Esta-

63 Wase Decreto-Ley n°1.546 publicado en Gaceta Oficial n° 37.323de13-11-2001 

64 El texto del articulo ha permanecido igual (art. 95), en la reforma de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario publicada en Gaceta Oficial n° 5.771 Extraordinario 
del 18-05-2005. 
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do asuma las industrias que eran de los particulares.65 Pues bien, algo 
similar sucede en materia de propiedad: cuando el Estado declara ciertos 
bienes como del dominio publico por voluntad del Constituyente o del 
Legislador,66 lo que hace en realidad, es excluir ciertos bienes del ambito 
de la propiedad privada, y esta exclusion, en si misma, no conlleva dere
cho alguno a indemnizacion por parte de los antiguos propietarios, pues 
aqui falta el requisito de la especificidad del sacrificio.67 

En estos casos, el Constituyente o el Legislador ni expropia unos de
rechos determinados ni los confisca; solo establece que un genero de bie
nes no pueden ser susceptibles de propiedad privada, es decir, que esta 
no puede existir, y que la que existia, se extingue, por imposibilidad en el 
objeto.68 

Pero tratandose de la calificacion general de un bien como del domi
nio publico, el problema se plantea, sin duda, cuando el cambio de la 
condici6n juridica de un bien afecta a quienes hasta el momento de la 
declaratoria ejercian un derecho de propiedad sobre el referido bien. Tai 
como lo plante6 Marienhoff: 

65 Cfr. Opinion de! Contralor General de la Republica sobre el Articulado de! 
Proyecto de Ley Organica que reserva al Estado la industria y el comercio de 
los hidrocarburos, en Revista de Control Fiscal, n° 77 Caracas 1975 p. 36. 

66 Sobre la competencia legislativa para ello no hay lugar a dudas. Cfr. Miguel 
S. Marienhoff, Tratado del Dominio Publico, cit., p. 132; Benjamin Villegas Ba
sabilbaso, op. cit., Torno IV, pp. 92 y 313. 

67 Wase R. Alessi, Instituciones de Derecho Administrativo, Barcelona 1970, Torno 
II, pp. 419 y 420. Cfr. Annibale Quilardoni, Acque pubblichC e impianti elettrici, 
Roma, 1935, Torno I, p. 158, n° 189, cit., por Alberto Spota, Tratado de Derecho 
de Aguas, Torno I, Buenos Aires, 1941, p. 21, Nota n° 30. En contra vease Mi
guel S. Marienhoff, Tratado del Dominio Publico, cit., p. 132 y 133. 

68 En este sentido, Pedro Pablo Azpurua, Amelio Useche, Eduardo Buroz, Ceci
lia Sosa de Mendoza, Allan R. Brewer-Carias, y Sebastian Martin Retortillo 
sostienen que: "La declaratoria general de! caracter publico de todos los re
cursos hidraulicos, no ocasionarfa para el Estado obligaci6n alguna de in
demnizar en relaci6n con aquellas aguas y cauces que hasta el presente 
hubiesen sido de! dominio privado. Y ello por la elemental raz6n de que no 
estamos frente a un supuesto de expropiaci6n forzosa, sino de un cambio de 
regimen jurfdico de unos bienes, que realiza con caracter general el Poder 
Legislativo. Una situaci6n frente a la que evidentemente no hay derechos ad
quiridos", en Criterios y Principios para un reordenamiento juridico de las Aguas, 
Caracas, 1974, p. 17. 
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"Puede ocurrir que el legislador, mediante una norma de alcance general, de
clare que toda una categoria de bienes que hasta entonces era propiedad pri
vada de los habitantes, en lo sucesivo ostente calidad de bien publica. Hay ahi 
un cambio del derecho objetivo que produce como efecto principal la transfe
rencia de dominio de toda una categoria de bienes, que del patrimonio pri
vado de sus titulares pasa a integrar el daminia publica de! Estado. 

No es posible poner en duda la procedencia legal de ta! procedimiento, 
siempre que este lo efectue la autoridad competente para disponer ese cam
bio en la condici6n juridica de las cosas. Pero sf es pertinente preguntar si ello 
genera o no consecuencias de caracter econ6mico a cargo de! Estado, o, mas 
claramente, si para lograr ese traspaso de bienes privados al dominio publi
co, el Estado debe o no indemnizar a los propietarios que en lo sucesivo se 
veran privados de lo suyo. 

Guicciardi no ve obstaculo alguno para que el derecho de! individuo ceda an
te el derecho del Estado, siempre que ello se lo efectUe con caracter "general", 
o sea, en modo igual para todos los ciudadanos, mediante una modificaci6n 
de! derecho vigente; Alessi piensa en igual forma, agregando queen tales su
puestos no procede indemnizaci6n alguna; lo mismo opina Zanobini".69 

En efecto, R. Alessi, en sus Instituciones de Derecho Administrativo, sos
tiene lo siguiente: 

"Para el dominio publico necesario al problema de! comienzo de la dominia
lidad es un problema de unidades especificas, en cuanto que afectando la 
dominialidad necesariamente a todo un genera de bienes, independiente
mente de su previa pertenencia al Estado, la iniciaci6n de la dominialidad 
debe buscarse en un momenta comun a todo el genera, es decir, en la pro
mulgaci6n de la norma que extiende la dominialidad al genera. 

En consecuencia, la Administraci6n no puede, mediante una declaraci6n es
pecial de voluntad, extender la dominialidad a un bien determinado si dicha 
dominialidad no se ha establecido por la norma para todo el genera; por el 
contrario, una vez establecida la dominialidad con caracter general, no sere
quiere una especial afectaci6n de cada uno de los bienes mediante acuerdos 
especiales. Par atra parte, si antes de Ia extension de la daminialidad a tada el gene
ra, algunas de las bienes cancretas del misma fueran de prapiedad privada, la pro
mulgaci6n de la Ley que establece la daminialidad seria causa de pase autamatica de 
la prapiedad de cada una de las bienes al Estada, sin que ella pudiera dar mativa a in
demnizaci6n, al faltar el requisita de la especialidad de! sacrificia de! derecha privada. 
(Lo que sucede, por ejemplo, despues del texto refundido de 11 de diciembre 
de 1933, N°1.775 que extendi6 la dominialidad a las aguas subterraneas)" .7° 

69 Op. cit., p. 132. 

70 Wase R. Alessi, Institucianes de Derecha Administrativa, Torno II, pp. 419 y 420. 
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Con la tesis de la ausencia de presunto derecho a indemnizaci6n de 
las propietarios afectados en las casos de declaratoria general de cierto 
genera de bienes coma del dominio publico, sin embargo, disinti6 el pra
pio Marienhoff con base en el siguiente argumento: 

"En el caso de referenda no se trata de una simple restricci6n al dominio en 
interes publico, sino de una privaci6n total del derecho de propiedad, cosa 
que, constitucionalmente, entre nosotros solo puede ocurrir mediante·expro
piacion y previa indemnizacion: unico procedimiento juridico mediante el 
cual los habitantes del pais pueden ser privados de su propiedad. 

De manera que el traspaso al dominio publico de toda una categoria de bie
nes hasta entonces de propiedad privada de los habitantes, solo sera licito en 
tanto no se afecten derechos de indole patrimonial, pues estos hallanse pro
tegidos por la garantia constitucional de inviolabilidad de la propiedad. El 
dorninio es perpetuo, y, no contando con el asentimiento del interesado, solo 
puede desaparecer mediante expropiacion".71 

En realidad, la argumentaci6n de Marienhoff tuviera fundamento, si 
se tratase del sacrificio de determinados prapietarios que serian afectados, 
y no del sacrificio de la prapiedad (genera) en si misma. La prapiedad no 
es, en absoluto, perpetua; su existencia depende del legislador y este pue
de determinar que ciertas categorias de bienes no seran susceptibles de 
aprapiaci6n privada. En estos casos, coma se ha dicho, no se trata de "ex
prapiar" unos derechos determinados; se trata de establecer que sabre un 
genera de bienes no se puede ejercer la prapiedad privada, es decir, que 
esta no puede existir y que la que existia se extingue par imposibilidad en 
el objeto de la misma. No puede hablarse, par tanto, de "confiscaci6n", 
por lo demas prahibida en nuestro ordenamiento constitucional. 

Es indudable, y asi lo ha determinado toda la construcci6n juridica de 
la responsabilidad del Estado par acto del legislador, que el elemento 
basico para pretender una indemnizaci6n del Estado par una lesi6n a 
algtin derecho producido par una ley, es el de la singularidad y especifi
cidad del sacrificio o lesion causada. Si esta no existe no surge el derecho 
a indemnizaci6n. 

En materia de aguas, par otra parte, esta es la tendencia en el derecho 
comparado. En Francia, par ejemplo, s6lo se reconoce derecho a indemni
zaci6n cuando de acuerdo al C6digo Pluvial se ubica en el dominio publi
co un curso de agua, una secci6n de un curso de agua o un Iago, es decir, 

71 Wase Miguel Marienhoff, op. cit., pp. 132 y 133 
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un bien individualizado.72 El problema, por supuesto, en algunos sistemas 
podria ser controvertido en tomo a la eventual procedencia de la indem
nizaci6n. 73 

En efecto, para el supuesto de que frente a una ley que declare un ge
nero de bienes como del dominio publico, ante la cual no se podria alegar 
derechos adquiridos,74 se podria pretender reclamar indemnizaci6n del 
Estado por la eventual lesi6n de un derecho de propiedad, lo que signifi
caria exigir la responsabilidad del Estado por acto legislativo. 

Sin embargo, frente a esto es necesario decir, de una vez, que la cons
trucci6n juridica de toda la responsabilidad del Estado legislador, se ha 
fundado en el supuesto de que para pretender una indemnizaci6n del 
Estado por una lesi6n a alg(tn derecho derivado de una ley, es necesaria la 
singularidad y especificidad del sacrificio o lesi6n. Si esta no existe, no 
surge el derecho a indemnizaci6n; o en otras palabras, si la nueva Ley 
afecta a todos por igual, es decir, si los efectos son realmente efectos gene
rales, no surge obligaci6n de indemnizar.75 

En otras palabras, frente a la pregunta de si el Estado podria estar 
obligado a indemnizar en virtud del ejercicio de su potestad normativa, se 
ha dicho lo siguiente: 

"La respuesta a este interrogante es uminimemente positiva, si bien condicio
nada a la existencia de un autentico y verdadero sacrificio especial ... Esta respuesta 
se basa en dos principios: uno de caracter te6rico o etico, aplicaci6n estricta 
del principio de justicia distributiva, en virtud del cual los dai'ios que resultan 
necesarios para la producci6n de una utilidad colectiva no deben recaer sobre 

72 Wase J. Lamarque, Droit de la Protection de la Nature et de l'environement, Paris, 
1973, p. 285 

73 Wanse los comentarios sobre la legislaci6n del Estado de Florida, U.S. A., en 
National Water Commission, A Summary Digest of State Water Laws. pp. 19, 
221 y222. 

74 Cfr. Ram6n Martin Mateo, "La determinaci6n del contenido de la propiedad 
inmobiliaria", en Perspectivas del Derecho Publico en la segunda mitad del siglo 
XX, Homenaje al profesor Enrique Sayagues-Laso, Madrid, 1969, Torno V, pp. 169 
y170. 

75 Cfr. Enrique Sayagues-Laso, Tratado de Derecho Administrativo, Torno I, Mon
tevideo, 1953, p. 610; Enrique Sayagues-Laso, "Responsabilite de l'Etat en rai
son des actes Legislatives", en Le Conseil d' Etat, Livre ]ubilaire, Paris 1952, p. 
622; Juan Alfonso Santamaria Pastor, "La Teoria de la Responsabilidad del 
Estado Legislador", en Revista de Administraci6n Publica, n° 68, Madrid 1972, 
p.132. 
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un miembro solo de la comunidad, sino que deben ser distribuidos entre to
dos" .76 

Lo anterior, no hay duda, no es mas que la confirmaci6n de que toda 
la teoria de la responsabilidad del Estado por acto legislativo esta funda
mentada en el "principio de la igualdad ante las cargas publicas";77 por lo 
que si n<? se ha violado dicho principio no procederia indemnizaci6n fren
te al sacrificio legal y no hay duda, una norma que contenga la declarato
ria de un genero de bienes como del dominio publico, no lesiona especial
mente el derecho de un propietario, sino a todos los habitantes por igual, 
al excluir dichos bienes del ambito de los que puedan ser de propiedad 
privada. 

En definitiva, por tanto, la declaratoria de todas las aguas como bie
nes del dominio publico, al no lesionar especialmente el derecho de un 
propietario, sino a todos los habitantes por igual, y excluir dichos bienes 
del ambito de los que pueden ser objeto de propiedad privada, no origina 
derecho alguno de indemnizaci6n. 

Pero el problema en realidad, es menos grave de lo que pudiera pare
cer, porque los derechos de propiedad que hasta diciembre de 1999 existi
an sobre los manantiales, los arroyos y las aguas pluviales y que son los 
afectados por la declaratoria constitucional, como se dijo, se pueden trans
formar en un derecho de uso individualizado, conforme a la Ley de 
Aguas, por lo que los antiguos propietarios no perderian su derecho de 
aprovecharse de dichas aguas. 

La principal incidencia de la declaratoria general de todas las aguas 
como del dominio publico, sin dura, fue en relaci6n a las aguas subterra
neas las cuales, conforme a la remisi6n que el propio C6digo Civil hacia a 
las !eyes especiales para excluir a lo que este debajo de la superficie del 
suelo, del ambito de la propiedad privada (art. 549), las mismas estarian 
sometidas a un regimen similar al de los hidrocarburos. En la Ley de 
Aguas, sin embargo, respecto de estos derech9s afectados, ha previsto la 
posibilidad de su transformaci6n en derechos de uso y aprovechamiento, 
para lo cual a los antiguos titulares, previa demostraci6n de su d.erecho, se 
les puede reconocer mediante el otorgamiento de la correspondiente con
cesi6n o licencia. 

76 Wase Juan Alfonso Santamaria Pastor, "La Teoria de la Responsabilidad del 
Estado Legislador", en Revista de Administraci6n Publica, n° 68, Madrid, 1972, 
p.132. 

77 Wase Pierre Delvolve, Le principe d'egalite devant les charges publiques, Paris, 
1969, p. 240. 
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En esta forma, la declaratoria de todas las aguas como del dominio 
publico en la Constitucion de 1999, a los que tenian algu.n derecho de 
propiedad sobre las aguas, en realidad no les afectaria sustancialmente, 
pues la Ley de Aguas ha previsto la conversion de su antiguo derecho de 
propiedad en un derecho de uso individualizado o en un derecho especial 
mediante concesion o licencia. 

IV. EFECTOS JURIDICOS DE LA DECLARATORIA DE TODAS LAS 
AGUAS COMO DEL DOMINIO PUBLICO EN LA LEY DE AGUAS 
DE 2007 

1. Ratificaci6n de la declaratoria de las aguas coma del dominio publico y la 
declaratoria coma del dominio publico de las areas ribereiias a las rios 

El agua, como lo dispone la Constitucion, como elemento esencial pa
ra el desarrollo economico y social del pais, es patrimonio inalienable e 
imprescriptible de la Nacion. A tal efecto, en el articulo 6,1 de la Ley de 
Aguas se ratifica la declaracion de la Constitucion de las aguas como del 
dominio publico de la Nacion, haciendose referenda a "las aguas del te
rritorio nacional, sean continentales, marinas e insulares, superficiales y 
subterraneas", es decir, en todas sus formas: las aguas maritimas e inte
riores sean pluviales, superficiales o subterraneas, corrientes o estancadas, 
fosiles, termales, confinadas, minerales, reconociendose expresamente el 
principio de la unidad del ciclo hidrologico. 

Pero ademas, en el articulo 6,2 de la Ley de Aguas, se declaro tam
bien como bienes del dominio publico de la Nacion, determinadas areas 
del territorio ubicadas en las riberas de los rios, asi: 

"Todas las areas comprendidas dentro de una franja de ochenta metros (80 
mts.) a ambas margenes de los rios no navegables o intermitentes y cien me
tros (100 mts.) a ambas margenes de los rios navegables, medidos a partir de! 
horde de! area ocupada por las crecidas, correspondientes a un periodo de re
torno de dos coma treinta y tres (2,33) afios. Quedan a salvo, en los terminos 
que establece esta Ley, Ios derechos adquiridos por los particulares con ante
rioridad a la entrada en vigencia de la misma". 

Nada regulo expresamente en la Ley sobre declaracion de los cauces 
o lechos como bienes del dominio publico, pero en el articulo 2, al definir
se las aguas superficiales, se dis pone que ellas son los "cuerpos de aguas 
naturales y artificiales que incluyen los cauces de corrientes naturales 
continuos y discontinuos, asi como los lechos de los lagos, lagunas y em
balses". En consecuencia, los lechos de lagos, lagunas y embalses son bie
nes del dominio publico. 
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2. El reconocimiento de los derechos de uso y de propiedad sobre las aguas, 
adquiridos conforme a la legislaci6n anterior y su adaptaci6n al regimen de 
la Ley de Aguas. 

La Ley de Aguas, en las Disposici6n Transitoria Primera, "reconoci6 
los derechos de uso de las fuentes de las aguas, legitimamente adquiridos y 
en ejercicio para el momento de la promulgaci6n de la Ley, en las mismas 
condiciones en que se venian efectuando, sin perjuicio de las limitaciones 
que deban establecerse para garantizar la conservaci6n y uso sustentable 
del recurso segiln lo previsto en la Ley. 

A estos efectos, dispuso que el Ministerio del Ambiente y de los Re
cursos Naturales Renovables debe otorgar a los titulares de los derechos, 
las correspondientes concesiones o licencias, en un plazo que no debe ser 
superior a dos aiios contados a partir de la fecha de inscripci6n del dere
cho en el Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de 
Aguas. 

En cuanto a las concesiones y asignaciones de aprovechamiento de 
aguas otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley, en la misma Dis
posici6n Transitoria Primera de la ley se dispuso que mantenian su vigen
cia en los mismos terminos en que fueron otorgadas. 

En cuanto a las autorizaciones para el aprovechamiento de aguas 
otorgadas con anterioridad a la fecha de publicaci6n de la Ley, la misma 
Disposici6n Transitoria Primera previ6 que el Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales Renovables debia sustituirlas por las concesio
nes o licencias, segU.n corresponda, en las condiciones establecidas en la 
Ley. 

En cuanto a los titulares de derechos de aguas que eran calificados o 
reconocidos en el C6digo Civil como privadas y que pasaron a ser del 
dominio publico a partir de la publicaci6n de la Constituci6n de 1999, que 
habian sido legitimamente adquiridos y en ejercicio para el momento 'de 
la promulgaci6n de la Ley, la Disposici6n Transitoria Segunda dispuso 
que los mismos gozan de una exenci6n de la contraprestaci6n por aprove
chamiento que establece el articulo 94 de la Ley, por un plazo de hasta 20 
aftos, contados a partir de la fecha del otorgamiento de la concesi6n o 
licencia, como compensaci6n por el derecho de propiedad extinguido. La exen
ci6n no se aplica para las modificaciones a las condiciones de uso que 
impliquen incrementos del caudal aprovechado. 

A los efectos del reconocimiento de los derechos adquiridos previstos 
en las antes indicadas Disposiciones Transitorias Primera y Segunda, la 
Disposici6n Transitoria Tercera dispuso que los responsables de los usos 
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con fines de aprovechamiento debian inscribirse en el Registro Nacional 
de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las Aguas, durante un plazo de 
3 afios, contados a partir de la fecha de instrumentaci6n del Registro, a 
cuyo vencimiento opera la caducidad para la inscripci6n. 

V. EL REGIMEN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 

1. Disposiciones generales 

Tal como lo establece el articulo 60 de la Ley, el uso de las aguas debe 
adecuarse a la disponibilidad del recurso, a las necesidades reales de la 
actividad a la que se pretende destinar, al interes publico y a las previsio
nes de los planes de gesti6n integral de las aguas (art. 60). 

Ademas, conforme al articulo 11 de la Ley, para asegurar la protec
ci6n y recuperaci6n de las aguas, el uso de las mismas se debe ajustar a 
los siguientes criterios: 1. La realizaci6n de extracciones ajustadas al ba
lance de disponibilidades y demandas de la fuente correspondiente, co
rresponde a la reglamentaci6n de la Ley, establecer los criterios y proce
dimientos para la elaboraci6n del balance disponibilidad-demanda de las 
fuentes de aguas superficiales y subterraneas; 2. El uso eficiente del recur
so; 3. La reutilizaci6n de aguas residuales; 4. La conservaci6n de las cuen
cas hidrograficas, y 5. El manejo integral de las fuentes de aguas superfi
ciales y subterraneas. 

En cuanto al uso de los cuerpos de agua continentales y marinos, co
mo cuerpos receptores de efluentes liquidos, el mismo esta sujeto al cum
plimiento de la normativa ambiental en la materia (art. 82). 

En todo caso, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
renovables puede reservar ciertos caudales para fines especificos o para 
ulterior asignaci6n o concesi6n a entes publicos, y autorizar el uso tempo
ral de los mismos cuando los planes de gesti6n integral de las aguas no 
establezcan su utilizaci6n inmediata (art. 63). 

2. Los usos comunes y especiales 

A los efectos de la Ley de Aguas, se entiende por usuario de las fuen
tes de agua, toda persona natural o juridica que realice un aprovecha
miento licito directamente en la fuente, entendida esta como el curso de 
agua natural, acufferos, lagos, lagunas o embalses, para abastecimiento de 
agua a las poblaciones, riego, generaci6n de energia hidroelectrica, uso 
industrial y uso comercial (art. 59). 
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La Ley distingue dos tipos de usos de las aguas: los usos comunes y 
los usos especiales, a cuyo efecto el articulo 61 de la Ley, a los efectos de la 
aplicaci6n de los controles administrativos establecidos en la Ley, clasifica 
el uso de las aguas en sus fuentes superficiales y subterraneas en, por una 
parte, los usos no sujetos al cumplimiento de formalidades especiales, conforme 
con la Ley, tales como, los domesticos, para abrevar ganado y para la na
vegaci6n; y por la otra, los usos con fines de aprovechamiento sujetos a la 
tramitaci6n de concesiones, asignaciones y licencias, tales como abastecimiento 
a poblaciones, agricolas, actividades industriales, generaci6n de energia 
hidroelectrica y comerciales. El articulo 80 de la Ley incluye tambien entre 
estos usos especiales a los "recreacionales sin fines de lucro". 

A. Los usos comunes 

El regimen de los usos comunes de las aguas, sin necesidad de conce
si6n, asignaci6n o licencia, esta establecido en el articulo 73 de la Ley, asf: 

"Todos pueden usar las aguas mientras discurren por sus cauces naturales, 
para bafiarse y otros usos domesticos, asi como para abrevar el ganado y pa
ra la navegaci6n. Ello incluye el derecho de pesca". 

Ademas, conforme a la misma disposici6n, todos tienen derecho a 
usar y almacenar las aguas pluviales que precipiten en sus predios. 

Estos usos se deben llevar a cabo sin detener ni cambiar el curso de 
las aguas, deteriorar su calidad o afectar su caudal, ni excluir a otros 
usuarios del ejercicio de sus derechos, cumpliendo con la legislaci6n am
biental, sanitaria, pesquera y de navegaci6n. 

En cuanto al uso de las aguas marinas, el articulo 74 de la Ley esta
blece podran extraerse sin necesidad de concesi6n, asignaci6n o licencia, 
aun cuando dispone que "debera hacerse el estudio de impacto ambiental 
y sociocultural". Sin embargo, los proyectos vinculados a dicho uso, tales 
como, la instalaci6n de plantas desalinizadoras, deben cumplir con la 
tramitaci6n de las autorizaciones y aprobaciones ambientales establecidas 
en las normas vigentes sobre la materia. 

B. Los usos especiales mediante concesi6n u asignaci6n 

En cuanto a los usos especiales de las aguas mediante la obtenci6n de 
una concesi6n que debe otorgar el Ministerio del Ambiente y Recursos 
naturales renovables (arts. 62 y 24,12), los mismos, conforme al articulo 75 
de la Ley los que se realicen con fines de aprovechamiento de aguas para 
generaci6n hidroelectrica; actividades industriales y comerciales. 

57 



La Ley distingue dos tipos de actos estatales para el otorgamiento de 
estos usos especiales: la concesi6n que se otorga a usuarios particulares y 
la asignaci6n que se otorga en los casos en que los usuarios sean entes 
publicos. Ambos actos estatales, las concesiones y las asignaciones de 
aprovechamiento de aguas, se los define como /1 actos contractuales me
diante los cuales se otorgan derechos e imponen obligaciones para el uso 
del recurso con fines de aprovechamiento" (art. 76). 

En cuanto a las concesiones, el plazo maximo de las concesiones del 
aprovechamiento de aguas sera de 20 afios, prorrogable (art. 77), pero en 
todo caso, el plazo que se fije no puede ser inferior /1 al que justificadamen
te se requiera para depreciar el valor de las obras construidas o amortizar 
el valor de las inversiones realizadas para el desarrollo de las actividades 
a las que se destine el recurso11 (art. 77). 

En cuanto a las asignaciones, el articulo 78 de la Ley dispone que se 
otorga a los 6rganos y entes de la Administraci6n Publica Nacional, para 
otorgarles /1 derechos preferentes sobre los volumenes de agua necesarios 
para el cumplimiento de sus atribuciones". 

Las mismas deben tramitarse en terminos similares a los establecidos 
para las concesiones y licencias, a cuyos regimenes generales se equipa
ran, segun corresponda, de acuerdo con el uso de las aguas con fines de 
aprovechamiento (art. 79). 

C. Los usos especiales mediante licencia 

Tal como lo preve el articulo 80 de la Ley, los usos de aguas en sus 
fuentes superficiales y subterraneas, con fines de abastecimiento a pobla
ciones, agricolas y recreacionales sin fines de lucro, estan sujetos a la ob
tenci6n de una licencia de aprovechamiento de aguas que debe otorgar el 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. 

La Ley tambien regula en el articulo 82 el uso de los cuerpos de agua 
continentales y marinos, como cuerpos receptores de efluentes liquidos, 
estableciendo sin embargo solamente que esta sujeto al cumplimiento de 
la normativa ambiental en la materia. En los articulos 65 y 69 de la Ley, 
sin embargo, se hace referenda a las licencias de vertido, lo que hace pre
sumir que se trata de un uso especial sujeto a licencia. 

En estos casos, la licencia de aprovechamiento de aguas se define 
como un acto admir\istrativo que establece las condiciones bajo las cuales 
se aprovechara el recurso (art. 81). 
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D. Regimen comun a las concesiones, asignaciones y licencias 

El procedimiento y los requisitos a cumplir para la tramitaci6n de las 
concesiones, asignaciones y licencias de aprovechamiento de aguas y de 
vertidos, asi como los criterios para la determinaci6n del contenido de los 
correspondientes instrumentos de control previo, conforme al articulo 69 
de la ley, deben ser establecidos en la reglamentaci6n de la misma. 

La ley, sin embargo, establece alunas disposiciones comunes respecto 
del regimen de las concesiones, asignaciones y licencias. 

a. Causales de oposici6n al otorgamiento 

En el procedimiento de otorgamiento de concesiones, asignaciones y 
licencias de aprovechamiento de aguas y licencias de vertido, se debe 
asegurar un lapso de oposici6n al otorgamiento, a cuyo efecto el artlculo 
65 de la Ley otorga a toda persona que se crea con derecho o causa justifi
cada para oponerse al otorgamiento de las mismas, a cuyo efecto preve las 
siguientes causales fundamentales para la oposici6n: 

"1. La existencia de mejor derecho. 

2. La posibilidad de lesiones a derechos preexistentes. 

3. La existencia de impedimentos tecnicos, debidamente fundamentados. 

4. Afectaci6n al ambiente y generaci6n de impactos ambientales y socio
culturales irreversibles. 

5. Estar en contraposici6n con los planes de ordenaci6n territorial". 

b. Derecho a ocupaci6n temporal previa 

El articulo 68 de la Ley dispone que los solicitantes de concesiones, 
asignaciones y licencias tienen derecho a ocupar temporalmente terrenos 
de propiedad publica o privada, necesarios para realizar los estudios re
queridos para el ejercicio de las concesiones, asignaciones y licencias, sin 
perjuicio del pago de las indemnizaciones por el dafio emergente que la 
ocupaci6n pueda ocasionar a terceros. En caso de desacuerdo en cuanto al 
monto de la indemnizaci6n, este debe ser fijado por el Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de la jurisdicci6n donde esten ubicados los bienes. 

Esta ocupaci6n temporal debe ser autorizada previamente por el Mi
nisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y tendra un 
plaza de duraci6n igual al tiempo requerido, sin exceder de 6 meses. 
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c. El otorgamiento y la obligaci6n de registro 

El otorgamiento de los actos administrativos previstos en esta Ley 
causa el pago de las tasas siguientes: por la expedici6n del titulo de conce
siones, seis unidades tributarias (6 U.T.); y por la expedici6n de licencias 
de aprovechamiento, dos unidades tributarias (2 U.T.). Estas tasas se cau
san y se hacen exigibles simultaneamente con la expedici6n del acto ad
ministrativo 

Todos los usos sujetos a la tramitaci6n de concesiones, asignaciones y 
licencias deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de 
Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las Aguas; en el cual de deben 
asentar, demas, los cambios autorizados que se produzcan en las caracte
risticas y, condiciones de las concesiones, asignaciones y licencias otorga
das (art. 86). Articulo 84 

Dicho Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las 
Aguas, se crea en la ley, como un sistema automatizado de cobertura na
cional para el manejo de datos e informaci6n de los distintos usos de las 
aguas continentales superficiales y subterraneas, marinas e insulares (art. 
84), con el objetivo general de servir de instrumento de apoyo para el 
control administrativo de los usos del recurso y los planes de gesti6n in
tegral de las aguas, asi como para la protecci6n de los derechos de los 
usuarios y usuarias (art. 85). 

El Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las 
Aguas, ademas, es de caracter publico y constituye un medio de prueba 
de la existencia de los derechos de uso del recurso (art. 87). El Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables debe extender las 
constancias de inscripci6n correspondientes. 

d. Contraprestaci6n par aprovechamiento 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Aguas, los 
beneficiarios de concesiones, asignaciones y licencias de aprovechamiento 
de aguas deben aportar una contraprestaci6n a los fines de la conserva
ci6n de la cuenca, la cual esta conformada por: 
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"1. El aporte que deben realizar las empresas hidroelectricas y las de abas
tecimiento de agua potable. 

2. El aporte que deben realizar los otros usuarios u otras usuarias distintos 
o distintas de las empresas hidrol6gicas e hidroelectricas. 



En el ultimo caso, el aporte se debe calcular tomando en cuenta el co
sto del Plan de Gesti6n Integral de Aguas, el aporte de los gobiemos, em
presas hidroelectricas y las de abastecimiento de agua potable, el volumen 
anual aprovechado y el factor de uso industrial, comercial y agricola. 

e. Derecho a servidumbres 

Las concesiones, asignaciones y licencias que se otorguen de confor
midad con la Ley, confieren a sus titulares el derecho a ocupar mediante 
el regimen de servidumbre los terrenos necesarios para la ejecuci6n de las 
obras y para la realizaci6n de las actividades propias del uso, sean estos 
del dominio publico o privado de la Naci6n, de los estados o de los muni
cipios, o propiedad de particulares (art. 66). 

Sin embargo, cuando se trate de tierras y habitat indigenas, esta ocu
paci6n de terrenos en servidumbre se rige por lo establecido en la Ley 
Organica de Pueblos y Comunidades Indigenas. 

En cuanto a las servidumbres sobre bienes del dominio publico el ar
ticulo 67 de la Ley dispone que las mismas seran a titulo gratuito, respe
tando los derechos legalmente adquiridos por terceros. En el caso de que 
el predio sirviente sea de propiedad privada, la indemnizaci6n corres
pondiente se debe fijar de comun acuerdo entre el propietario y el conce
sionario o licenciatario. Si no hubiere acuerdo, se debe proceder con arre
glo a lo previsto en el C6digo Civil sobre la materia de servidumbres. 

f. Posibilidad de suspension temporal y modificaci6n 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, 
conforme lo autoriza el articulo 64 de la ley, puede suspender temporal
mente las concesiones, asignaciones y licencias de aprovechamiento o 
modificar sus condiciones, en situaciones de emergencia que provoquen 
conflictos por escasez temporal o permanente de las aguas. Asimismo, los 
beneficiarios de concesiones, asignaciones y licencias pueden solicitar la 
revisi6n del alcance y contenido de las mismas por causas que pudieran 
sobrevenir. 

g. Posibilidad de reasignaci6n 

En el caso de venta de propiedad de bienes donde hubieren sido 
otorgadas concesiones, asignaciones y licencias, conforme al articulo 72 de 
la ley, estas pueden ser reasignadas, previa solicitud por el Ministerio del 
Ambiente y de los recursos Naturales renovables, a cuyo efecto se remite 
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al reglamento para desarrollar lo relativo a los criterios, tramites y requisi
tos para la reasignaci6n. 

h. Prohibiciones 

El articulo 70 de la ley prohibe a los titulares de concesiones, asigna
ciones y licencias, el poder cederlas o transferirlas a terceros, total o par
cialmente. 

Y en cuanto a las empresas extranjeras que no tengan domicilio legal 
en el pais, el articulo 71 prohibe el otorgamiento a las mismas de cual
quier acto administrativo autorizado para el aprovechamiento de aguas, 
en cualesquiera de sus fuentes, en garantia de la soberania y la seguridad 
nacional. 

i. Las nulidades 

Las concesiones, licencias, asignaciones, aprobaciones y demas actos 
que impliquen el aprovechamiento del agua y que sean contrarias a la ley 
o a los planes previstos en la misma, conforme a los articulos 83 y 106 de 
la Ley, "seran nulos y no generaran derechos e intereses para los particu
lares". En todo caso, ello no releva la responsabilidad personal del fun
cionario o de la funcionaria que haya otorgado el acto ilegal (arts. 83 y 
107). 

3. Las limitaciones al aprovechamiento 

El regimen legal fundamental que establece limitaciones a los apro
vechamientos de las aguas esta conformado por la configuraci6n de las 
Areas Bajo Regimen de Administraci6n Especial para la gesti6n integral 
de las aguas, que comprenden las siguientes conforme al articulo 53 de la 
Ley: 1. Las zonas protectoras de cuerpos de agua; 2. Las reservas hidrau
licas; y 3. Los Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de 
Fauna Silvestre y Reservas Forestales, entre otras figuras juridicas que 
constituyan Reservorios tanto de aguas superficiales como subterraneas. 

En cuanto a las zonas protectoras de cuerpos de agua las mismas con
forme lo dispone el articulo 54 de la ley, tienen como objetivo fundamen
tal "proteger areas sensibles de las cuales depende la permanencia y cali
dad del recurso y la flora y fauna silvestre asociada", a cu ya efecto, decla
ran como tales zonas protectoras de cuerpos de agua, las siguientes: 
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"1. La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros de ra
dio en proyecci6n horizontal con centro en la naciente de cualquier 
cuerpo de agua. 



2. La superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas 
margenes de los rios, medida a partir del horde del area ocupada por las 
crecidas correspondientes a un periodo de retorno de dos coma treinta y 
tres (2,33) anos. 

3. La zona en contorno a lagos y lagunas naturales, y a embalses construi
dos por el Estado, dentro de los limites que indique la reglamentaci6n 
de esta Ley". 

Estos espacios pueden ser ampliados por el Ejecutivo Nacional pue
de, mediante Decreto, hasta el limite maximo que se estime necesario, de 
conformidad con los planes de gesti6n integral de las aguas (art. 56). 

Por su parte, las reservas hidraulicas estan compuestas por los terri
torios en los cuales esten ubicados cuerpos de agua naturales o artificiales 
que por su naturaleza, situaci6n o importancia justifiquen su sometimien
to a un regimen de administraci6n especial (art. 55). 

El articulo 56 de la Ley dispone que la declaratoria de Areas Bajo Re
gimen de Administraci6n Especial para la gesti6n integral de las aguas, 
debe ser realizada por el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, de con
formidad con lo establecido en la legislaci6n sobre planificaci6n y gesti6n 
de la ordenaci6n del territorio, y de pueblos y comunidades indigenas. 

Los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de las Areas Bajo 
Regimen de Administraci6n Especial para la gesti6n integral de las aguas 
previstas en esta Secci6n, deben orientar las disposiciones de los planes de 
gesti6n integral de las aguas (art. 57). 

4. El regimen y manejo de las cuerpos de agua 

El control y manejo de los cuerpos de agua, conforme al articulo 12 
de la Ley, se debe realizar mediante: 

111. La clasificaci6n de los cuerpos de agua o sectores de estos, atendiendo a 
su calidad y usos actuales y potenciales. 

2. El establecimiento de rangos y limites maximos de elementos contami
nantes en los efluentes liquidos generados por fuentes puntuales. 

3. El establecimiento de condiciones y medidas para controlar el uso de 
agroquimicos y otras fuentes de contaminaci6n no puntuales. 

4. La elaboraci6n y ejecuci6n de programas maestros de control y manejo 
de los cuerpos de agua, donde se determinen las relaciones causa-efecto 
entre fuentes contaminantes y problemas de calidad de aguas, las alter
nativas para el control de los efluentes existentes y futuros, y las condi
ciones en que se permitiran sus vertidos, incluyendo los limites de des-
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cargas masicas para cada fuente contaminante y las normas tecnicas 
complementarias que se estimen necesarias para el control y manejo de 
los cuerpos de aguas. A los efectos de la Ley, se entiende por vertido li
quido, toda descarga de agua que se realice directa o indirectamente a 
los cuerpos de agua mediante canales, desagiles o drenajes de agua, 
descarga directa sobre el suelo o inyecci6n en el subsuelo, descarga a 
redes cloacales, descarga al medio marino costero y descargas submari
nas (art. 2)". 

La clasificaci6n de las cuerpos de agua y la aprobaci6n de las pro
gramas maestros de control y manejo de las mismos, las cuales se podran 
realizar conjunta o separadamente con las planes de gesti6n integral de 
las aguas en el ambito de las cuencas hidrograficas. 

Los generadores de efluentes liquidos conforme al articulo 13 de la 
ley, deben adoptar las medidas necesarias para minimizar la cantidad y 
mejorar la calidad de sus descargas, de conformidad con las disposiciones 
establecidas de la Ley y demas normativas que la desarrolle. 

En cuanto a la prevenci6n y control de las posibles efectos negativos 
de las aguas sabre la poblaci6n y sus bienes, el mismo se debe efectuar 
conforme lo indica el articulo 14 de la Ley, a traves de: 

"1. Los planes de gesti6n integral de las aguas, asi como en los planes de 
ordenaci6n del territorio y de ordenaci6n urbanistica, insertandose los 
elementos y analisis involucrados en la gesti6n integral de riesgos, como 
proceso social e institucional de caracter permanente, concebidos de 
manera consciente, concertados y planificados para reducir los riesgos 
socio naturales y cronol6gicos en la sociedad. 

2. La construcci6n, operaci6n y mantenimiento de las obras e instalaciones 
necesarias". 

En cuanto al analisis de riesgos, el mismo de acuerdo con lo dispues
to en el articulo 15 de la Ley, esta orientado a la prevenci6n y control de 
inundaciones, inestabilidad de laderas, movimientos de masa, flujos to
rrenciales, sequias, subsidencia y otros eventos fisicos que pudieran oca
sionarse par efecto de las aguas. 

Asimismo, el analisis de riesgos debe considerar la prevenci6n y con
trol de las enfermedades producidas par contacto con el agua y las trans
mitidas par vectores de habitat acuatico. 

Par ultimo, en cuanto a las trasvases de aguas, es decir, la operaci6n 
mediante la cual se transfiere parte de las recursos hidricos desde una 
cuenca a otra, sin que las mismas necesariamente sean contiguas, con 
fines de aprovechamiento agricola, industrial, hidroelectrico o de abaste-
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cimiento a poblaciones (art. 2), conforme al articulo 52 de la ley, los mis
mos se pueden autorizar cuando se conozcan y evaluen las disponibilida
des y demandas presentes y futuras en las regiones y cuencas hidrografi
cas suministradoras y receptoras, y se cumpla con las estrategias y direc
trices de los planes de gesti6n integral de las aguas. En los trasvases se 
debe evitar, en lo posible, afectar la satisfacci6n de las demandas de agua 
de las regiones o cuencas hidrograficas suministradoras, asi como el tras
lado de problemas de calidad de aguas a las regiones o cuencas hidrogra
ficas receptoras. 

VI. REGIMEN ORGANIZATIVO PARA LA GESTION DE LAS AGUAS 

La Ley de Aguas establece una organizaci6n institucional para la 
gesti6n de las aguas que conforme al articulo 20 debe atender a los princi
pios de: 

"1. Desconcentraci6n, descentralizaci6n, eficiencia y eficacia administrativa. 

2. Participaci6n ciudadana. 

3. Corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

4. Cooperaci6n interinstitucional. 

5. Flexibilidad para adaptarse a las particularidades y necesidades regio
nales y locales". 

Esa organizaci6n institucional para la gesti6n de las aguas compren
de, tal como se enumera en el articulo 21 de la Ley: 

"1. El ministerio con competencia en la materia, el cual debe ejercer la Au
toridad Nacional de las Aguas, es decir, en la actualidad, el Ministerio 
del Ambiente y de los recursos naturales Renovables. 

2. El Consejo Nacional de las Aguas. 

3. Los Consejos de Regi6n Hidrografica. 

4. Los Consejos de Cuencas Hidrograficas. 

5. Los usuarios o las usuarias institucionales. 

6. Los Consejos Comunales, las Mesas Tecnicas y Comites de Riego. 

7. El Instituto Nacional de Pueblos Indigenas. 

8. El Ministerio de la Defensa, a traves del componente correspondiente. 

9. Los Consejos Estadales de Planificaci6n y Coordinaci6n de Polfticas Pu
blicas. 

10. Los Consejos Locales de Planificaci6n Publica". 
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Tal corno lo dispone el articulo 22 de la Ley, los estados, los rnunici
pios, los Consejos Estadales de Planificaci6n y Coordinaci6n de Politicas 
Publicas y los Consejos Locales de Planificaci6n Publica, deben ejercer las 
cornpetencias que en rnateria atinente a la gesti6n de las aguas, les han 
sido asignadas en la Constituci6n y dernas leyes aplicables, sin rnenoscabo 
de las funciones que le sean transferidas, delegadas o encornendadas por 
el Ministerio del Arnbiente, de conforrnidad con la ley, y deben participar 
en la torna de decisiones del Ministerio a traves de su incorporaci6n en los 
Consejos previstos en la Ley. 

Por otra parte, para la organizaci6n institucional y el manejo de las 
aguas superficiales y subterraneas, las unidades espaciales de referenda 
para su configuraci6n son las regiones hidrograficas, las cuencas hidro
graficas, las provincias y las cuencas hidrogeol6gicas (art. 16). 

1. La Autoridad Nacional de las Aguas 

La Ley enurnera en el articulo 24 las siguientes competencias del Mi
nisterio del Arnbiente y de las recursos Naturales Renovables en su carac
ter de Autoridad Nacional de las Aguas: 
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"1. Definir las politicas y estrategias para lograr la gesti6n integral de las 
aguas. 

2. Crear el Subsistema de Informaci6n de las Aguas dentro del Sistema de 
lnformaci6n Ambiental y el Registr6 Nacional de Usuarios y Usuarias 
de las Aguas en la fuente. 

3. Elaborar, evaluar y ejecutar estudios y proyectos de importancia nacio
nal vinculados con la gesti6n integral de las aguas. 

4. Promover la construcci6n de las obras e instalaciones de importancia 
nacional necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la gesti6n 
integral de las aguas y velar por su adecuada operaci6n y mantenimien
to. 

5. Elaborar las normas tecnicas para la conservaci6n y uso sustentable de 
las aguas y presentarlas para su aprobaci6n por el Presidente o Presi
denta de la Republica, en Consejo de Ministros y Ministras. 

6. Elaborar el Plan Nacional de Gesti6n Integral de las Aguas y presentarlo 
para su aprobaci6n por el Presidente o Presidenta de la Republica, en 
Consejo de Ministros y Ministras. 

7. Elevar a consideraci6n del Presidente o Presidenta de la Republica la 
creaci6n de los Consejos de Cuenca. 

8. Controlar la ejecuci6n de los planes de gesti6n integral de las aguas. 



9. Coordinar la actuacion de otros organismos publicos en el marco de las 
planes de gestion integral de las aguas. 

10. Recaudar, invertir y distribuir las recursos del Fonda Nacional para la 
Gesti6n Integral de las Aguas, de conformidad con lo previsto en esta 
Ley y su Reglamento. 

11. Ejercer el control jerarquico de las actos administrativos de efectos par
ticulares que emitan las organismos a las que se atribuyan funciones 
administrativas coma secretarias ejecutivas de region y cuenca hidrogra
fica, conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento. 

12. Tramitar y otorgar las concesiones, licencias y asignaciones para el uso, 
con fines de aprovechamiento, de aguas conforme a lo establecido en el 
Plan Nacional de Gestion Integral de las Aguas y en las planes de ges
tion integral de las aguas de las regiones y cuencas hidrograficas. 

13. Autorizar las trasvases entre regiones y cuencas hidrograficas, previa 
opinion de! Consejo Nacional de las Aguas y las consejos de regi6n y 
cuenca hidrografica, seg(In corresponda. 

14. Garantizar la participaci6n protagonica de las pueblos y comunidades 
indigenas en las diferentes instancias de gesti6n de las aguas, demas 
usuarios y usuarias, y de la comunidad organizada. 

15. Ejercer la maxima autoridad en materia de vigilancia y control y aplicar 
sanciones administrativas en las casos de violaciones asociadas a las 
funciones que tiene atribuidas, de conformidad con lo establecido en es
ta Ley. 

16. Cualquier otra establecida en esta Ley y demas disposiciones que la 
desarrollen". 

2. El Consejo Nacional de las Aguas 

El Articulo 25 de la Ley crea el Consejo Nacional de las Aguas, como 
instancia de consulta y concertaci6n, integrado por representantes desig
nados por los respectivos Ministerios con competencia en materia de am
biente quien lo presidira; de planificaci6n y desarrollo; de agricultura y 
tierras; de participaci6n y desarrollo social; de economia popular; de la 
defensa, a traves del componente correspondiente; de minas e industrias 
basicas; y de ciencia y tecnologia. Ademas el Consejo estara integrado por 
representantes de los sectores siguientes: un representante de cada uno de 
los Consejos de Region Hidrografica; un representante de la Asamblea 
Nacional, integrante de la Cornisi6n Permanente de Ambiente, Recursos 
Naturales y Ordenaci6n Territorial; un representante de los usuarios o 
usuarias institucionales de las aguas; y un representante del Instituto Na
cional de Pueblos Indfgenas. 

67 



Este Consejo tiene las siguientes funciones que enumera el articulo 26 
de la Ley: 

"1. Asesorar en materia de politicas y estrategias para la conservaci6n y uso 
sustentable de las aguas, que elabore el ministerio que ejerza la Autori
dad Nacional de las Aguas. 

2. Asesorar al ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas en 
la elaboraci6n de la propuesta del Plan Nacional de Gesti6n Integral de 
las Aguas. 

3. Participar en la elaboraci6n de las normas tecnicas para la conservaci6n 
y uso sustentable de las aguas, antes de ser sometidas por el ministerio 
que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas a su aprobaci6n por el 
Presidente o Presidenta de la Republica, en Consejo de Ministros y Mi
nistras. 

4. Emitir opini6n sobre el Plan Nacional de Gesti6n Integral de las Aguas 
antes de ser sometida por el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional 
de las Aguas a la consideraci6n de! Presidente o Presidenta de la Repu
blica, en Consejo de Ministros y Ministras. 

5. Emitir opini6n sobre la procedencia de los trasvases entre regiones 
hidrograficas y cuencas transfronterizas. 

6. Emitir opini6n sobre la propuesta de organizaci6n y funcionamiento de! 
Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas, asi como los pre
supuestos de gastos de sus recursos que no le corresponda aprobar a los 
consejos de regi6n y cuenca hidrografica. 

7. Emitir opini6n sobre cualquier otro asunto que someta a su considera
ci6n el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

8. Aprobar su propio Reglamento de organizaci6n y funcionamiento". 

3. Los Consejos de Region Hidrografica 

El articulo 27 de la ley crea los Consejos de Region Hidrografica en 
cada una de las 16 regiones hidrograficas del pais que se definen en el 
articulo 17 de la Ley (Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela; Falconia
na; Centro Occidental; Lago de Valencia; Central; Centro Oriental: Orien
tal; Llanos Centrales; Llanos Centro Occidentales; Alto Apure; Baja Apu
re; Amazonas; Caura; Caroni; Cuyuni, y Delta), coma instancias de con
sulta, concertaci6n y toma de decisiones. Dichos Consejos de Region 
Hidrografica se crean coma entes plurales, deliberantes, analiticos y pro
ponentes, coma objetivo general propender a la mejor gestion del agua. A 
tales efectos, deben ser entes de coordinacion entre el Gobiemo Nacional 
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y los gobiemos estadales y municipales y, al mismo tiempo, de concerta
ci6n con las comunidades y grupos vecinales organizados. 

Los Consejos de Regi6n Hidrografica conforme se establece en el arti
culo 28 estan integrados por representantes de los siguientes Ministerios: 
el del ambiente, quien lo presidira a traves de la Secretaria Ejecutiva; de 
planificaci6n y desarrollo; de agricultura y tierras; de participaci6n y de
sarrollo social; de economfa popular; de ciencia y tecnologfa; de la defen
sa, a traves del componente correspondiente; de industrias basicas y mi
neria; y de salud. Ademas, Los Consejos de Regi6n estan integrado por: 

"1. Los gobemadores o gobemadoras de los estados que integran la corres
pondiente regi6n hidrografica. 

2. Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de los estados que inte-
gren la regi6n hidrografica. 

3. Los usuarios y usuarias institucionales de las aguas. 

4. Los Consejos Comunales. 

5. Las universidades e institutos de investigaci6n de las regiones hidrogra
ficas. 

6. Los pueblos y comunidades indigenas; si los hubiere. 

7. Los Consejos Estadales de Planificaci6n y Coordinaci6n de Polfticas Pu
blicas de Ia regi6n hidrografica. 

8. Los Consejos Locales de Planificaci6n Publica de Ia regi6n hidrografica". 

4. Los Consejos de region 

Los Consejos de Regi6n Hidrografica tal como se enumera en el arti
culo 29 de la ley tienen las siguientes funciones: 

"1. Establecer las estrategias y normas particulares para la gesti6n integral 
de las aguas en la respectiva regi6n hidrografica. 

2. Evaluar para aprobar o improbar la propuesta del Plan de Gesti6n Inte
gral de las Aguas de la Regi6n Hidrografica, para ser sometida por el 
ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas a la conside
raci6n de! Presidente o Presidenta de la Republica, en Consejo de Minis
tros y Ministras. 

3. Coordinar e incentivar Ia participaci6n de sus miembros en Ia ejecuci6n 
de! Plan de Gesti6n Integral de las Aguas de la Regi6n Hidrografica. 

4. Aprobar la procedencia de los trasvases entre cuencas hidrograficas de 
una regi6n hidrografica. 

69 



5. Evaluar para aprobar o irnprobar el presupuesto de gastos de los recur
sos de! Fondo Nacional para la Gestion Integral de las Aguas, que le co
rrespondan a Ia respectiva region hidrografica. 

6. Recornendar la creacion de Ios Consejos de Cuenca Hidrografica. 

7. Ernitir su opinion sobre cualquier asunto que sorneta a su consideracion 
el rninisterio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas u otros or
ganisrnos involucrados en la gestion de las aguas. 

8. Supervisar el curnplirniento de Ios planes de gestion integral de las 
aguas de las regiones hidrograficas. 

9. Prornover la participacion de la sociedad en Ia gestion integral de las 
aguas. 

10. Elaborar y aprobar su propio reglarnento de organizacion y funciona
rniento". 

5. Los Consejos de Cuenca Hidrogra.fica 

En aquellas cuencas cuya cornplejidad, irnportancia relativa u otra si
tuaci6n particular asi lo justifique, pueden crearse Consejos de Cuenca 
Hidrografica. La creaci6n se realizara por el Presidente de la Republica, en 
Consejo de Ministros, rnediante Decreto, por recornendaci6n de los Con
sejos de Regi6n Hidrografica y el aval del Consejo Nacional de las Aguas 
(art. 31). Dichos Consejos tienen funciones referentes a la elaboraci6n, 
aprobaci6n, ejecuci6n y supervisi6n de la propuesta del Plan de Gesti6n 
Integral de las Aguas de la respectiva Cuenca Hidrografica; asi corno las 
correspondientes, a los Consejos de Regi6n Hidrografica que le sean atri
buidas en el Decreto de creaci6n (art. 34) 

Estos Consejos de Cuenca Hidrografica deben estar integrados, con
forrne al articulo 32 de la Ley, por el rninisterio que ejerza la Autoridad 
Nacional de las Aguas, quien lo preside; las gobernaciones y alcaldias, los 
organisrnos que forrnen parte del Consejo de Regi6n Hidrografica que 
tengan presencia en la cuenca, los usuarios y las usuarias de las aguas, los 
Consejos Cornunales y los pueblos y cornunidades indigenas, donde los 
hubiere. 

6. El Fonda Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas 

El articulo 96 de la ley, cre6 el Fondo Nacional para la Gesti6n Inte
gral de las Aguas, corno servicio aut6norno sin personalidad juridica, con 
autonornia adrninistrativa, financiera y de gesti6n de sus recursos fisicos, 
presupuestarios y de personal; cuyo objetivo es contribuir adrninistrativa 

70 



y financieramente con la gesti6n integral de las aguas, en los terminos 
establecidos en la Ley (art. 97). 

El tal sentido, conforme al articulo 105 de la ley, el Fondo Nacional 
para la Gesti6n Integral de las Aguas tiene las siguientes fuentes de ingre
so: 

111. Los recursos provenientes de las contraprestaciones, el cobro de las ta
sas y la aplicaci6n de sanciones establecidas en la Ley. 

2. Los recursos provenientes de los prestamos de organismos nacionales e 
intemacionales. 

3. Los ingresos previstos en las programaciones de cooperaci6n tecnica, 
cuya administraci6n le sea encomendada. 

4. Los recursos que le asignen al Fondo el Ejecutivo Nacional, los gobier
nos estadales o municipales y los aportes de instituciones publicas o 
privadas. 

5. Los beneficios que obtenga como producto de sus operaciones financie
ras y de la colocaci6n de recursos, de conformidad con lo previsto en es
ta Ley. 

6. Cualesquiera otros recursos que le sean asignados, previa aprobaci6n 
del Directorio Ejecutivo del Fondo". 

Conforme al artfculo 102 de la Ley dispone que los recursos del Fon
da Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas se deben destinar al 
financiamiento de los gastos siguientes: 

"l. Formulaci6n y ejecuci6n de los planes de gesti6n integral de las aguas 
de las regiones hidrograficas. 

2. Formulaci6n y ejecuci6n de los planes de gesti6n integral de las aguas 
de las cuencas hidrograficas. 

3. Gastos para cubrir situaciones de emergencia o implementar decisiones 
de los Consejos de Regiones y de Cuencas Hidrograficas que no esten 
previstas en los planes de gesti6n integral de las aguas, previa aproba
ci6n de! ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

4. Desarrollo y mantenimiento de! Subsistema de Informaci6n de las 
Aguas. 

5. Desarrollo y mantenimiento de! Registro Nacional de Usuarios o Usua
rias de las Fuentes de las Aguas. 

6. Gastos de solidaridad para la formulaci6n y ejecuci6n de los planes de 
gesti6n integral de las aguas de las regiones hidrograficas y cuencas 
hidrograficas que no generan recursos suficientes. 

7. Gastos de funcionamiento de! Fondo". 
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VII. LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LAS AGUAS 

A las efectos de la gesti6n integral de las aguas, que conforme al arti
culo 4 de la Ley tiene coma principales objetivos garantizar la conserva
ci6n, a fin de satisfacer las necesidades humanas, ecol6gicas y la demanda 
generada par las procesos productivos del pais, y prevenir y controlar las 
posibles efectos negativos de las aguas sabre la poblaci6n y sus bienes; el 
articulo 41 enumera las siguientes instrumentos para la gesti6n integral 
de las aguas: 

"1. El Subsistema de Informaci6n de las Aguas. 

2. Los planes de gesti6n integral de las aguas. 

3. El control administrativo previo, para el uso de las aguas. 

4. El Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las 
Aguas. 

5. El Sistema Econ6mico Financiero". 

El Subsistema de Informaci6n de las Aguas, que forma parte del Sis
tema de Informaci6n Ambiental, bajo la coordinaci6n de la Autoridad 
Nacional de las Aguas, conforme a las articulos 42 y 43 de la Ley, debe 
comprender las actividades de recolecci6n, procesarniento, sistematiza
ci6n, almacenamiento y divulgaci6n de datos e informaci6n de tipo 
hidrometeorol6gico, hidrogeol6gico, fisiografico, morfometrico y de cali
dad de aguas; entre otros, provenientes de las sectores publico y privado. 

En cuanto a las planes de gesti6n integral de las aguas, las mismos 
conforme al articulo 44 de la ley, comprenden un plan nacional y las pla
nes en el ambito de regiones hidrograficas y de cuencas hidrograficas, y 
deben ser publicos y de obligatorio cumplimiento (art. 44). 

Estos planes deben formar parte del Sistema Nacional de Planifica
ci6n y deben estar en concordancia con las lineamientos del Plan Nacional 
de Desarrollo Econ6mico y Social, y de las Planes Nacionales del Ambien
te y de Ordenaci6n del Territorio (art. 45). 

La elaboraci6n, aprobaci6n y control de las planes de gesti6n integral 
de las aguas se debe regir par las disposiciones establecidas a tales efectos 
en la Ley, en la legislaci6n sabre planificaci6n, en la legislaci6n sabre or
denaci6n del territorio, en la legislaci6n organica del ambiente, asi coma 
en la legislaci6n en materia indigena y en las demas !eyes aplicables; y 
deben elaborarse y ejecutarse mediante un proceso de coordinaci6n inter
institucional, multidisciplinario y permanente, que debe incluir las Me
dias de consulta y participaci6n protag6nica previstos en la ley (art. 46). 
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En particular, la Ley regula el Plan nacional (art. 48), los Planes de re
gi6n Hidrografica (art. 49) y los Planes de Cuenca Hidrografica (art. SO). 
Todos deben orientar la gesti6n integral de las aguas y constituiran ins
trumentos flexibles, dinamicos, prospectivos y transversales que permiti
ran prever y enfrentar situaciones cambiantes del entomo que directa o 
indirectamente afecten el recurso (art. 47). 

VIII. EL REGIMEN SANCIONATORIO 

1. Las sanciones de multa 

La Ley de Aguas establece un regimen sancionatorio que basicamente 
consiste en la posibilidad de imposici6n de multas por parte del Ministe
rio del Ambiente por las infracciones administrativas establecidas en la 
ley, las cuales deben ser aplicadas previa evaluaci6n de la naturaleza de la 
actividad realizada y el dafio generado, debiendolas aplicar en propor
ci6n a la gravedad de la falta (art. 108). 

Los fondos que se recaden por tales multas ingresaran al Fondo Na
cional para la Gesti6n Integral de las Aguas que se crea en la Ley como 
servicio aut6nomo sin personalidad jurfdica (arts. 96 a 105) y deben ser 
utilizados para los gastos de solidaridad para la formulaci6n y ejecuci6n 
de los planes de gesti6n integral de las aguas de las regiones y cuencas 
hidrograficas, preferentemente en las que no generen recursos suficientes 
(art. 109). 

En todo caso, cuando la infracci6n cometida sea constitutiva de deli
to, conforme con las disposiciones establecidas en la Ley Penal del Am
biente y demas leyes de la Republica, el articulo 116 de la ley de Aguas 
dispone que los responsables seran sancionados de acuerdo con lo previs
to en dichas leyes, independientemente de las sanciones administrativas 
que corresponda aplicar al Ministerio del Ambiente conforme a lo dis
puesto en la Ley de Aguas. En estos casos, el Ministerio debe remitir las 
actuaciones realizadas al organismo competente de la jurisdicci6n penal. 

En el caso de que la infracci6n sea cometida por un funcionario pu
blico o funcionaria publica, la sanci6n penal es aut6noma e independiente 
de la responsabilidad disciplinaria y administrativa. 

2. Las medidas preventivas y correctivas 

Pero ademas de las multas, el articulo 110 de la ley establece la posi
bilidad de que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Rentables 
pueda ordenar las medidas necesarias para prevenir, mitigar o corregir el 
dafio o peligro, asf como las consecuencias perjudiciales que pudieran 
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derivarse de los hechos legalmente sancionables, las cuales pueden apli
carse en el curso del correspondiente procedimiento administrativo san
cionatorio o conjuntamente con la aplicaci6n de la multa respectiva. Di
chas medidas pueden consistir en la: 

"1. Ocupaci6n temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta 
tanto se corrija o elimine la causa degradante o se obtengan las autoriza
ciones correspondientes. 

2. Clausura temporal o definitiva de las instalaciones o establecimientos. 

3. Prohibici6n temporal o definitiva de las actividades. 

4. Recolecci6n, alrnacenarniento en condiciones de seguridad, neutraliza
ci6n o destrucci6n de los agentes contarninantes, contarninados o peli
grosos, a costa del infractor. 

5. Remisi6n al rnedio natural de los recursos o elernentos extraidos, si es 
posible y conveniente. 

6. Efectiva reparaci6n del dafto causado, a costa del infractor o infractora. 

7. Cualquier otra rnedida tendiente a corregir y reparar los dafios y evitar 
la continuaci6n de los actos perjudiciales a la calidad de las aguas". 

Estas medidas preventivas, mitigantes o correctivas deben ser im
puestas por el Ministerio, manteniendo la debida proporcionalidad y 
adecuaci6n con el supuesto de hecho y con el fin perseguido, cumpliendo 
con los tramites, requisitos y formalidades necesarios para la validez y 
eficacia de los actos administrativos y respetando el legitimo derecho a la 
def ens a (art. 111). 

3. Las infracciones 

La Ley de Aguas establece las siguientes infracciones que son sancio
nables con multas: 

1. La degradaci6n del media fisico o biol6gico: En estos casos se 
sanciona a toda persona natural o juridica, publica o privada, que realice 
acciones sabre el media fisico o biol6gico relacionado al agua que ocasio
nen o puedan ocasionar su degradaci6n, en violaci6n de los planes de 
gesti6n integral de las aguas y las normas tecnicas sabre la materia. La 
multa, de acuerdo con el articulo 119, debe ser de 50 a 5.000 unidades 
tributarias (U.T.). 

2. Uso sin concesi6n, asignaci6n o licencia: En estos casos se san
ciona a toda persona natural o juridica, publica o privada, que realice un 
uso de las aguas con fines de aprovechamiento sin contar con las conce-
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siones, asignaciones y licencias establecidas en la ley. La multa, de acuer
do con el artkulo 120, debe ser de 50 a 5.000 unidades tributarias (U.T.). 

3. Violaci6n de condiciones de aprovechamiento: En estos casos, se 
sanciona a toda persona natural o juridica, publica o privada, que extraiga 
de las fuentes de agua caudales o volumenes que sobrepasen los limites 
establecidos en las concesiones, asignaciones o licencias. La multa, de 
acuerdo con el articulo 121, debe ser de 50 a 5.000 unidades tributarias 
(U.T.). 

4. Actividades prohibidas en zonas protectoras: En estos casos, se 
sanciona a toda persona natural o juridica, publica o privada, que realice 
actividades prohibidas dentro de las zonas protectoras de cuerpos de 
agua, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley, sus 
reglamentos y en los respectivos planes de ordenamiento y reglamento de 
uso. La multa, de acuerdo con el articulo 122, debe ser de 50 a 5.000 uni
dades tributarias (U.T.). 

5. Perforaci6n no autorizada de pozos: En estos casos, se sanciona a 
toda persona natural o juridica, publica o privada, que perfore un pozo 
sin ser titular o beneficiario de concesiones, asignaciones y licencias pre
vistas en la Ley. La multa, de acuerdo con el articulo 123, debe ser de 50 a 
1.000 unidades tributarias (U.T.). 

6. Violaci6n de condiciones de vertido: En estos casos, se sanciona a 
toda persona natural o juridica, publica o privada, que en contravenci6n a 
lo dispuesto en la Ley, su reglamento, en las normas tecnicas sobre la 
materia, realiza cualquiera de las siguientes actividades: 

"1. Establezca o mantenga en funcionamiento una instalaci6n o realice una 
actividad capaz de degradar Ia calidad de las aguas, sin cumplir con los 
limites de calidad de vertidos. 

2. Descargue, infiltre o inyecte en el suelo o subsuelo vertidos liquidos 
contaminantes. 

3. Use sistemas de drenajes de aguas pluviales para la disposici6n de 
afluentes liquidos contaminantes. 

4. Descargue residuos o material s61ido a cuerpos de agua y a redes cloaca
Ies. 

5. Disuelva afluentes con agua a objeto de cumplir con los parametros es
tablecidos. 

6. Efecrue descargas submarinas de vertidos incumpliendo las normativas 
tecnicas". 
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La multa, de acuerdo con el artfculo 124, debe ser de 50 a 5.000 uni
dades tributarias (U.T.). 

7. Incumplimiento de controles de calidad de aguas: En estos casos, 
se sanciona a toda persona natural o juridica, publica o privada, que no 
cumpla con los controles administrativos que se establezcan en las nor
mas tecnicas para el control y manejo de calidad de aguas. La multa, de 
acuerdo con el articulo 125, debe ser de 25 a 2.500 unidades tributarias 
(U.T.). 

8. Fallas en la notificaci6n o control de vertidos: En estos casos, se 
sanciona a toda persona natural o juridica, publica o privada, que omita 
notificar al Ministerio del Ambiente, de conformidad con las previsiones 
establecidas en el Reglamento de la Ley, la ocurrencia de vertidos impre
vistos o producidos en situaciones de emergencia. La multa, de acuerdo 
con el artfculo 126, debe ser de 25 a 2.500 unidades tributarias (U.T.)., 
Articulo 126 

9. La Ley de Aguas, ademas, estableci6 que en caso de cualquier otra 
violaci6n a las disposiciones contenidas en las concesiones, asignaciones y 
licencias distintas a las establecidas en la Ley, conforme al articulo 127, 
deben ser sancionadas con multa de 25 a 2.500 unidades tributarias (U.T.). 

4. Las variaciones en las sanciones pecuniarias 

El artfculo 112 de la Ley regul6, ademas, los casos de reincidencia en 
la comisi6n de las infracciones, disponiendo que debe ser sancionada con 
multa aumentada en un 50% de la originalmente aplicada y, dependiendo 
de la gravedad de la falta, con la suspensi6n temporal o definitiva de la 
actividad origen de la contaminaci6n. 

Por otra parte, conforme al artfculo 113 de la Ley, las sanciones de 
multa se deben aumentar al doble en los casos de: 

"1. Agotamiento de cualquier fuente de agua por sobreexplotaci6n. 

2. Contaminaci6n de acuiferos o de fuentes superficiales. 

3. Contaminaci6n por vertido de sustancias, materiales o desechos peligro
sos. 

4. Usos que afecten o pongan en riesgo el suministro de agua a poblacio
nes. 

5. Suministro de informaci6n falsa". 

Por otra parte, cuando no sea posible la reparaci6n del dafto, el arti
culo 114 de la ley dispone que la autoridad administrativa debe establecer 
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una multa equivalente al doble del valor de la multa que originalmente 
corresponda; y en los casos en que la infracci6n cometida este subsumida 
en varios de los supuestos para el aumento de las sanciones antes indica
das establecidos en los articulos 113, 114y115 de la Ley, conforme al arti
culo 115, los aumentos se deben aplicar "acumulativamente por cada uno 
de los supuestos, calculados sobre el monto que originalmente correspon
da a la infracci6n, que en caso de los funcionarios o las funcionarias publi
cos queda a salvo la responsabilidad disciplinaria a la que ellos estan suje
tos". 

5. La prescripd6n 

La Ley de Aguas establece expresamente en el articulo 117 que no 
prescriben las acciones administrativas para la persecuci6n de los infrac
tores y la imposici6n de las sanciones previstas en la Ley; y que ademas, 
tampoco prescriben la ejecuci6n de los actos administrativos donde se 
impongan las sanciones y medidas previstas en la misma (art. 118). 
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TEXTO DE LA LEY 

(Publicada en Gaceta Oficial N° 38.595 del 2 de enero de 2007). 





LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 

DECRETA 

la siguiente, 

Articulo 1 

LEY DE AGUAS 

TITULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 

Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen la ges
ti6n integral de las aguas, corno elernento indispensable para la vida, el 
bienestar hurnano y el desarrollo sustentable del pais, y es de caracter 
estrategico e interes de Estado. 

Definiciones 

Articulo 2 

A los efectos de la presente Ley se entiende por: 

Acuifero: Reservorio constitutivo por materiales porosos y permea
bles del cual se pueden extraer aguas subterraneas. 

Aguas subterraneas: Aguas que se infiltran y penetran en el suelo y 
subsuelo saturando los poros o grietas de las rocas, y que eventualmente 
se acurnulan encirna de capas impermeables formando un reservorio sub
terraneo. 

Aguas superficiales: Cuerpos de aguas naturales y artificiales que in
cluyen los cauces de corrientes naturales continuos y discontinuos, asi 
corno los lechos de los lagos, lagunas y embalses. 
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Calidad de un cuerpo de agua: Caracterizaci6n fisica, quimica y bio-
16gica de aguas naturales para determinar su composici6n y utilidad al 
hombre y a la mujer y demas seres vivas. 

Ciclo hidrol6gico: Circulaci6n de las masas de aguas en diferentes es
tados fisicos interconvertibles entre si, que se da entre el ambiente y los 
seres vivas motorizada por la fuerza de gravedad y la energia solar. 

Contaminaci6n de las aguas: Acci6n y efecto de introducir materias o 
formas de energia o inducir condiciones en el agua que, de modo directo 
o indirecto, impliquen una alteraci6n perjudicial de su calidad en relaci6n 
con los usos posteriores o con su funci6n ecol6gica. El Concepto de de
gradaci6n de las aguas, a los efectos de esta Ley, incluyen las alteraciones 
perjudiciales de su entomo. 

Cuenca hidrogeol6gica: Espacio geografico en el cual las aguas subte
rraneas presentes y que en raz6n de las caracteristicas geol6gicas domi
nantes, drenan y descarguen en un sitio comun, el cual puede ser un rio, 
Iago o mar y esta delimitada por una divisoria de aguas. 

Cuenca hidrografica: Unidad territorial delimitada por las lineas di
visorias de aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce, y 
conforman espacios en el cual se desarrollan complejas interacciones e 
interdependencias entre los componentes bi6ticos y abi6ticos, sociales, 
econ6micos y culturales, a traves de flujo de insumos, informaci6n y pro
ductos. 

Cuencas hidrograficas transfronterizas: Espacio geografico que se ex
tienden por el territorio de dos 0 mas paises, demarcada por la linea divi
sora de un sistema hidrol6gico de aguas superficiales y subterraneas que 
fluyen hacia una salida comun. Dentro de esta categoria se encuentran 
aquellas cuencas que Venezuela comparte o que son comunes con Co
lombia, Brasil y Guyana. 

Descargas masicas: Volumen de efluentes liquidos contaminantes 
que se incorporan a un cuerpo de agua. Tales volumenes pueden ser refe
ridos seg(ln la fuente contaminante y el tipo de contaminante del cual se 
trate. 

Periodo de retomo de las crecidas de los rios: Intervalo de tiempo ne
cesario para que una crecida de igual caracteristica en volumen o magni
tud se repita. 

Provincias hidrogeol6gicas: Regiones de caracteristicas generales si
milares en cuanto a las condiciones de ocurrencia de las aguas subterra
neas, tomandose coma factores para su definici6n la conformaci6n geol6-
gica y la caracteristica fisiografica, entre otros. 
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Esta unidad espacial comporta varias cuencas hidrogeol6gicas conti
guas. 

Region hidrografica: Unidad espacial correspondiente a un territorio 
muy extenso que integra varias cuencas hidrograficas contiguas. 

Subsidencia: Hundimiento o asentamiento del terreno debido a la ex
tracci6n desde el subsuelo de hidrocarburos, agua o por actividades mi
neras. 

Trasvases de agua: Operaci6n mediante la cual se transfiere parte de 
los recursos hidricos desde una cuenca a otra, sin que las mismas necesa
riamente sean contiguas, con fines de aprovechamiento agricola, indus
trial, hidroelectrico o de abastecimiento a poblaciones. 

Usuario o usuaria institucional: Persona juridica representante del 
Poder Publico que aprovecha las fuentes de aguas superficiales o subte
rraneas con fines de abastecimiento de agua o de generaci6n de energia 
electrica. 

Vertido liquido: Toda descarga de agua que se realice directa o indi
rectamente a los cuerpos de agua mediante canales, desagties o drenajes 
de agua, descarga directa sobre el suelo o inyecci6n en el subsuelo, des
carga a redes cloacales, descarga al medio marino costero y descargas 
submarinas. 

Gesti6n integral de las aguas 

Articulo 3 

La gesti6n integral de las aguas comprende, entre otras, el conjunto 
de actividades de indole tecnica, cientifica, econ6mica, financiera, institu
cional, gerencial, juridica y operativa, dirigidas a la conservaci6n y apro
vechamiento del agua en beneficio colectivo, considerando las aguas en 
todas sus formas y los ecosistemas naturales asociados, las cuencas hidro
graficas que las contienen, los actores e intereses de los usuarios o usua
rias, los diferentes niveles territoriales de gobierno y la politica ambiental, 
de ordenaci6n del territorio y de desarrollo socioecon6mico del pais. 

Objetivos de la gesti6n integral de las aguas 

Articulo 4 

La gesti6n integral de las aguas tiene como principales objetivos: 

1. Garantizar la conservaci6n, con enfasis en la protecci6n, aprove
chamiento sustentable y recuperaci6n de las aguas tanto superficiales 
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como subterraneas, a fin de satisfacer las necesidades humanas, ecol6gi
cas y la demanda generada por los procesos productivos del pais. 

2. Prevenir y controlar los posibles efectos negativos de las aguas 
sobre la poblaci6n y sus bienes. 

Principios de la gesti6n integral de las aguas 

Art{culoS 

Los principios que rigen la gesti6n integral de las aguas se enmarcan 
en el reconocimiento y ratificaci6n de la soberania plena que ejerce la Re
publica sobre las aguas y son: 

1. El acceso al agua es un derecho humano fundamental. 

2. El agua es insustituible para la vida, el bienestar humano, el de
sarrollo social y econ6mico, constituyendo un recurso fundamental para 
la erradicaci6n de la pobreza y debe ser manejada respetando la unidad 
del ciclo hidrol6gico. 

3. El agua es un bien social. El Estado garantizara el acceso al agua 
a todas las comunidades urbanas, rurales e indigenas, segiln sus requeri
mientos. 

4. La gesti6n integral del agua tiene como unidad territorial basica 
la cuenca hidrografica. 

5. La gesti6n integral del agua debe efectuarse en forma participa-
tiva. 

6. El uso y aprovechamiento de las aguas debe ser eficiente, equita
tivo, 6ptimo y sostenible. 

7. Los usuarios o usuarias de las aguas contribuiran solidariamente 
con la conservaci6n de la cuenca, para garantizar en el tiempo la cantidad 
y calidad de las aguas. 

8. Es una obligaci6n fundamental del Estado, con la activa partici
paci6n de la sociedad, garantizar la conservaci6n de las fuentes de aguas, 
tanto superficiales como subterraneas. 

9. En garantia de la soberania y la seguridad nacional no podra 
otorgarse el aprovechamiento del agua en ningiln momento ni lugar, en 
cualquiera de sus fuentes, a empresas extranjeras que no tengan domicilio 
legal en el pais. 

10. Las aguas por ser bienes del dominio publico no podran formar 
parte del dominio privado de ninguna persona natural o juridica. 
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11. La conservaci6n del agua, en cualquiera de sus fuentes y estados 
fisicos, prevalecera sobre cualquier otro interes de caracter econ6mico o 
social. 

12. Las aguas, por ser parte del patrimonio natural y soberania de 
los pueblos, representan un instrumento para la paz entre las naciones. 

Bienes del dominio publico 

Articulo 6 

Son bienes del dominio publico de la Naci6n: 

1. Todas las aguas del territorio nacional, sean continentales, mari
nas e insulares, superficiales y subterraneas. 

2. Todas las areas comprendidas dentro de una franja de ochenta 
metros (80 mts.) a ambas margenes de los rios no navegables o intermiten
tes y cien metros (100 mts.) a ambas margenes de los rios navegables, 
medidos a partir del borde del area ocupada por las crecidas, correspon
dientes a un periodo de retomo de dos coma treinta y tres (2,33) aft0s. 
Quedan a salvo, en los terminos que establece esta Ley, los derechos ad
quiridos por los particulares con anterioridad a la entrada en vigencia de 
lamisma. 

Declaraci6n de utilidad publica e interes general 

Articulo 7 

Se declara de utilidad publica e interes general la gesti6n integral de 
las aguas. 

Normas tecnicas 

Articulo 8 

El Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros y 
Ministras, mediante Decreto, dictara las normas tecnicas que regulen los 
aspectos contenidos en la presente Ley. 

Di.fusion de informaci6n y participaci6n 

Articulo 9 

El Estado promovera la participaci6n de las organizaciones sociales, 
en la gesti6n integral de las aguas, mediante la difusi6n de informaci6n 
que involucre al ciudadano y a la ciudadana en los problemas del agua y 
sus soluciones. 
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TiTULO II 

DE LA CONSERV ACION Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LAS AGUAS 

CAPITULOI 

DISPOSICION GENERAL 

Conseroaci6n y aprovechamiento sustentable 

Articulo 10 

La conservaci6n y aprovechamiento sustentable de las aguas tiene 
por objeto garantizar su protecci6n, uso y recuperaci6n, respetando el 
ciclo hidrol6gico, de conformidad con lo establecido en la Constituci6n de 
la Republica Bolivariana de Venezuela, en esta Ley y en las demas normas 
que las desarrollen. 

CAPITULOII 

DE LA PROTECCION, USO Y RECUPERACION DE LAS AGUAS 

Criterios para garantizar disponibilidad en cantidad 

Articulo 11 

Para asegurar la protecci6n, uso y recuperaci6n de las aguas, los or
ganismos competentes de su administraci6n y los usuarios y usuarias 
deberan ajustarse a los siguientes criterios: 

1. La realizaci6n de extracciones ajustadas al balance de disponibi-
lidades y demandas de la fuente correspondiente. 

2. El uso eficiente del recurso. 

3. La reutilizaci6n de aguas residuales. 

4. La conservaci6n de las cuencas hidrograficas. 

5. El manejo integral de las fuentes de aguas superficiales y subte
rraneas. 

6. Cualesquiera otras que los organismos competentes determinen 
en la normativa aplicable. 

La reglamentaci6n de esta Ley establecera los criterios y procedi
mientos para la elaboraci6n del balance disponibilidad-demanda de las 
fuentes de aguas superficiales y subterraneas. 
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CAPITULO III 

DEL CONTROL Y MANEJO DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Fonnas de control y manejo 

Articulo 12 

El control y manejo de los cuerpos de agua se realizara mediante: 

1. La clasificaci6n de los cuerpos de agua o sectores de estos, aten
diendo a su calidad y usos actuales y potenciales. 

2. El establecimiento de rangos y limites maximos de elementos 
contaminantes en los efluentes liquidos generados por fuentes puntuales. 

3. El establecimiento de condiciones y medidas para controlar el 
uso de agroquimicos y otras fuentes de contaminaci6n no puntuales. 

4. La elaboraci6n y ejecuci6n de programas maestros de control y 
manejo de los cuerpos de agua, donde se determinen las relaciones causa
efecto entre fuentes contaminantes y problemas de calidad de aguas, las 
alternativas para el control de los efluentes existentes y futuros, y las con
diciones en que se permitiran sus vertidos, incluyendo los limites de des
cargas masicas para cada fuente contaminante y las normas tecnicas com
plementarias que se estimen necesarias para el control y manejo de los 
cuerpos de aguas. 

La clasificaci6n de los cuerpos de agua y la aprobaci6n de los pro
gramas maestros de control y manejo de los mismos, las cuales se podran 
realizar conjunta o separadamente con los planes de gesti6n integral de 
las aguas en el ambito de las cuencas hidrograficas. 

Obligaciones de los generadores de efiuentes 

Articulo 13 

Los generadores de efluentes liquidos deben adoptar las medidas ne
cesarias para minimizar la cantidad y mejorar la calidad de sus descargas, 
de conformidad con las disposiciones establecidas de esta Ley y demas 
normativas que la desarrolle. 
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TiTULO III 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LOS POSIBLES 
EFECTOS NEGATIVOS DE LAS AGUAS SOBRE 

LA POBLACI6N Y SUS BIENES 

Medidas para prevenci6n y control 

Articulo 14 

La prevenci6n y control de los posibles efectos negativos de las aguas 
sobre la poblaci6n y sus bienes se efectuara a traves de: 

1. Los planes de gesti6n integral de las aguas, asi como en los pla
nes de ordenaci6n del territorio y de ordenaci6n urbanistica, insertandose 
los elementos y analisis involucrados en la gesti6n integral de riesgos, 
como proceso social e institucional de caracter permanente, concebidos de 
manera consciente, concertados y planificados para reducir los riesgos 
socio naturales y cronol6gicos en la sociedad. 

2. La construcci6n, operaci6n y mantenimiento de las obras e insta
laciones necesarias. 

Analisis de riesgos 

Articulo 15 

El analisis de riesgos estara orientado a la prevenci6n y control de 
inundaciones, inestabilidad de laderas, movimientos de masa, flujos to
rrenciales, sequias, subsidencia y otros eventos fisicos que pudieran oca
sionarse por efecto de las aguas. Asimismo, el analisis de riesgos conside
rara la prevenci6n y control de las enfermedades producidas por contacto 
con el agua y las transmitidas por vectores de habitat acuatico. 

TiTULOIV 

DE LAS REGIONES Y CUENCAS HIDROGRAFICAS E 
HIDROGEOLOGICAS 

Articulo 16 

CAPITuLOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Unidades espaciales de referencia 

Las regiones hidrograficas, cuencas hidrograficas, provincias y cuen
cas hidrogeol6gicas se consideraran unidades espaciales de referenda 
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para la organizaci6n institucional y el manejo de las aguas superficiales y 
subtemmeas, seg(m lo previsto en esta Ley. 

CAPITULOII 

DE LAS REGIONES HIDROGRAFICAS 

Regiones y cuencas integrantes 

Articulo 17 

A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes regiones hidro
graficas y se seftalan las cuencas hidrograficas que las integran: 

1. Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela: Cuencas hidrograficas 
de los rios Carraipia-Paraguach6n, Lim6n, Palmar, Apon, Santa Ana, Ca
tatumbo, Escalante, Chama, Motatan, Machango y Chiquito. 

2. Falconiana: Cuencas hidrograficas de los rios Maticora, Hueque, 
Ricoa, Mitare y Capatarida. 

3. Centro Occidental: Cuencas hidrograficas de los rios Tocuyo, 
Aroa, Yaracuy y los que drenan al literal del estado Carabobo. 

4. Lago de Valencia: Cuencas hidrograficas de los rios Aragua, Li
m6n, Turmero, Maracay, Carabobo, Cabriales y Las Minas. 

5. Central: Cuencas hidrograficas de los rios Tuy, Guapo, Cupira, 
Capaya y las que drenan al literal de los estados Vargas, Miranda y Ara
gua. 

6. Centro Oriental: Cuencas hidrograficas de los rios Unare, Zuata, 
Pao, Aragua, Manapire, Aracay, Cabrutica, Aribi y Caris. 

7. Oriental: Cuencas hidrograficas de los rios Neveri, Carinicuao, 
Manzanares, Amana, Guarapiche y San Juan, y las que drenan al literal 
del estado Sucre y las del estado Nueva Esparta. 

8. Llanos Centrales: Cuencas hidrograficas de los rios Guarico, 
Guariquito y Tiznados. 

9. Llanos Centro Occidentales: Cuencas hidrograficas del rio Por
tuguesa. 

10. Alto Apure: Cuencas hidrograficas de los rios Uribante, Maspa
rro, Sarare, Santo Domingo, Pagtiey, Suripa y Alto Apure hasta la desem-
bocadura del rio Sarare. \ 

11. Bajo Apure: Cuencas hidrograficas de los rios Apure, Arauca, 
Capanaparo, Cinaruco, Meta, Matiyure y Cano Guaritico. 
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12. Amazonas: Cuencas hidrograficas del Alto Orinoco que com
prende los rios Orinoco, Brazo Casiquiare, Ventuari, Ocamo, Sipapo, Cu
nucunuma, Atabapo y Guainia. 

13. Caura: Cuencas hidrograficas de los rios Caura, Suapure, Cuchi
vero y Aro. 

14. Caroni: Cuencas hidrograficas del rio Caroni. 

15. Cuyuni: Cuencas hidrograficas de los rios Cuyi.mi, Yuruari y Yu
ruani. 

16. Delta: Cuenca hidrografica del Bajo Orinoco y cuencas hidrogra
ficas de los rios Morichal Largo, Uracoa, Manamo y Macareo. 

La composici6n y delimitaci6n de estas regiones hidrograficas po
dran ser modificadas en el Plan Nacional de Gesti6n Integral de las 
Aguas, y asi mismo se podran crear las subregiones con sus respectivas 
cuencas hidrograficas, comunidades de planificaci6n y gesti6n integral de 
los recursos hidricos. 

CAPITuLO III 

DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Manejo de aguas y conservaci6n de cuencas 

Articulo 18 

El manejo de las aguas comprendera la conservaci6n de las cuencas 
hidrograficas, mediante la implementaci6n de programas, proyectos y 
acciones dirigidos al aprovechamiento arm6nico y sustentable de los re
cursos naturales. 

La conservaci6n de las cuencas hidrograficas considerara las interac
ciones e interdependencias entre los componentes bi6ticos, abi6ticos, so
ciales, econ6micos y culturales que en las mismas se desarrollan. 

CAPITULOIV 

DE LAS PROVINCIAS Y CUENCAS HIDROGEOLOGICAS 

Manejo de aguas subterraneas 

Art{culo 19 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas conside
rara las provincias y cuencas hidrogeol6gicas como unidades espaciales 
para el manejo de las aguas subterraneas. 
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La reglamentaci6n de esta Ley establecera la delimitaci6n y otras ca
racteristicas de las provincias y cuencas hidrogeol6gicas del pals, asf como 
las regulaciones especfficas para el manejo de las aguas subterraneas. 

TiTULOV 

DE LA ORGANIZACI6N INSTITUCIONAL PARA 
LA GESTION DE LAS AGUAS 

CAPITuLOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 20 

Principios 

La organizaci6n institucional para la gesti6n de las aguas atendera a 
los principios de: 

1. Desconcentraci6n, descentralizaci6n, eficiencia y eficacia admi-
nistrativa. 

2. Participaci6n ciudadana. 

3. Corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

4. Cooperaci6n interinstitucional. 

5. Flexibilidad para adaptarse a las particularidades y necesidades 
regionales y locales. 

Integrantes 

Articulo 21 

La organizaci6n institucional para la gesti6n de las aguas comprende: 

1. El ministerio con competencia en la materia, quien ejercera la 
Autoridad Nacional de las Aguas. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
go. 

El Consejo Nacional de las Aguas. 

Los Consejos de Regi6n Hidrografica. 

Los Consejos de Cuencas Hidrograficas. 

Los usuarios o las usuarias institucionales. 

Los Consejos Comunales, las Mesas Tecnicas y Comites de Rie-
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7. El lnstituto Nacional de Pueblos Indigenas. 

8. El ministerio con competencia en materia de la defensa, a traves 
del componente correspondiente. 

9. Los Consejos Estadales de Planificaci6n y Coordinaci6n de Poli
ticas Publicas. 

10. Los Consejos Locales de Planificaci6n Publica. 

Competencias de estados y municipios 

Articulo 22 

Los estados, los municipios, los Consejos Estadales de Planificaci6n y 
Coordinaci6n de Politicas PUblicas y los Consejos Locales de Planificaci6n 
Publica, ejerceran las competencias que en materia atinente a la gesti6n de 
las aguas, les han sido asignadas en la Constituci6n de la Republica Boli
variana de Venezuela y demas leyes aplicables, sin menoscabo de las fun
ciones que le sean transferidas, delegadas o encomendadas por el ministe
rio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, de conformidad con la 
ley, y participaran en la toma de decisiones del ministerio que ejerza la 
Autoridad Nacional de las Aguas a traves de su incorporaci6n en los 
Consejos previstos en este Titulo. 

CAPITuLOII 

DE LAS AUTORIDADES DE LAS AGUAS 

Secci6n primera 

Del ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas 

6rgano competente 

Artfculo 23 

La Autoridad Nacional de las Aguas sera ejercida por el ministerio 
con competencia en la materia, de acuerdo con lo establecido por el Ejecu
tivo Nacional en el Decreto correspondiente, segt1n lo dispuesto en el 
articulo 58 de la Ley Organica de Administraci6n Publica, 

Funciones 

Articulo 24 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas tendra 
las funciones siguientes: 
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1. Definir las polfticas y estrategias para lograr la gesti6n integral 
de las aguas. 

2. Crear el Subsistema de Informaci6n de las Aguas dentro del Sis
tema de Informaci6n Ambiental y el Registr6 Nacional de Usuarios y 
Usuarias de las Aguas en la fuente. 

3. Elaborar, evaluar y ejecutar estudios y proyectos de importancia 
nacional vinculados con la gesti6n integral de las aguas. 

4. Promover la construcci6n de las obras e instalaciones de impor
tancia nacional necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la 
gesti6n integral de las aguas y velar por su adecuada operaci6n y mante
nimiento. 

5. Elaborar las normas tecnicas para la conservaci6n y uso susten
table de las aguas y presentarlas para su aprobaci6n por el Presidente o 
Presidenta de la Republica, en Consejo de Ministros y Ministras. 

6. Elaborar el Plan Nacional de Gesti6n Integral de las Aguas y pre
sentarlo para su aprobaci6n por el Presidente o Presidenta de la Republi
ca, en Consejo de Ministros y Ministras. 

7. Elevar a consideraci6n del Presidente o Presidenta de la Republi
ca la creaci6n de los Consejos de Cuenca. 

8. Controlar la ejecuci6n de los planes de gesti6n integral de las 
aguas. 

9. Coordinar la actuaci6n de otros organismos publicos en el marco 
de los planes de gesti6n integral de las aguas. 

10. Recaudar, invertir y distribuir los recursos del Fondo Nacional 
para la Gesti6n Integral de las Aguas, de conformidad con lo previsto en 
esta Ley y su Reglamento. 

11. Ejercer el control jerarquico de los actos administrativos de efec
tos particulares que emitan los organismos a los que se atribuyan funcio
nes administrativas como secretarias ejecutivas de regi6n y cuenca hidro
grMica, conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento. 

12. Tramitar y otorgar las concesiones, licencias y asignaciones para 
el uso, con fines de aprovechamiento, de aguas conforme a lo establecido 
en el Plan Nacional de Gesti6n Integral de las Aguas yen los planes de 
gesti6n integral de las aguas de las regiones y cuencas hidrogrMicas. 
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13. Autorizar las trasvases entre regiones y cuencas hidrograficas, 
previa opini6n del Consejo Nacional de las Aguas y las consejos de regi6n 
y cuenca hidrografica, seg6n corresponda. 

14. Garantizar la participaci6n protag6nica de las pueblos y comu
nidades indigenas en las diferentes instancias de gesti6n de las aguas, 
demas usuarios y usuarias, y de la comunidad organizada. 

15. Ejercer la maxima autoridad en materia de vigilancia y control y 
aplicar sanciones administrativas en las casos de violaciones asociadas a 
las funciones que tiene atribuidas, de conformidad con lo establecido en 
esta Ley. 

16. Cualquier otra establecida en esta Ley y demas disposiciones que 
la desarrollen. 

Secci6n segunda 

Del Consejo Nacional de las Aguas 

Creaci6n e integraci6n 

Articulo 25 

Se crea el Consejo Nacional de las Aguas, coma instancia de consulta 
y concertaci6n. El Consejo estara integrado par representantes designados 
par las siguientes organismos con competencia en materia de aguas: mi
nisterio con competencia en materia de ambiente, quien lo presidira; de 
planificaci6n y desarrollo; de agricultura y tierras; de participaci6n y de
sarrollo social; de economia popular; de la defensa, a traves del compo
nente correspondiente; de minas e industrias basicas; y de ciencia y tecno
logia. Ademas de las sectores siguientes: 

1. Un representante de cada uno de las Consejos de Regi6n Hidro
grafica. 

2. Un representante de la Asamblea Nacional, integrante de la Co
misi6n Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenaci6n Terri
torial. 

3. Un representante de las usuarios o usuarias institucionales de las 
aguas. 

4. Un representante del Instituto Nacional de Pueblos Indigenas. 

Funciones 

Articulo 26 

El Consejo Nacional de las Aguas tendra las siguientes funciones: 
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1. Asesorar en rnateria de politicas y estrategias para la conserva
cion y uso sustentable de las aguas, que elabore el rninisterio que ejerza la 
Autoridad Nacional de las Aguas. 

2. Asesorar al rninisterio que ejerza la Autoridad Nacional de las 
Aguas en la elaboracion de la propuesta del Plan Nacional de Gestion 
Integral de las Aguas. 

3. Participar en la elaboracion de las norrnas tecnicas para la con
servacion y uso sustentable de las aguas, antes de ser sornetidas por el 
rninisterio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas a su aprobacion 
por el Presidente o Presidenta de la Republica, en Consejo de Ministros y 
Ministras. 

4. Ernitir opinion sobre el Plan Nacional de Gestion Integral de las 
Aguas antes de ser sornetida por el rninisterio que ejerza la Autoridad 
Nacional de las Aguas a la consideracion del Presidente o Presidenta de la 
Republica, en Consejo de Ministros y Ministras. 

5. Ernitir opinion sobre la procedencia de los trasvases entre regio
nes hidrograficas y cuencas transfronterizas. 

6. Ernitir opinion sobre la propuesta de organizaci6n y funciona
rniento del Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas, asi co
rno los presupuestos de gastos de sus recursos que no le corresponda 
aprobar a los consejos de region y cuenca hidrografica. 

7. Ernitir opinion sobre cualquier otro asunto que sorneta a su con
sideracion el rninisterio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

8. Aprobar su propio Reglarnento de organizacion y funcionarniento. 

9. Cualquier otra establecida en esta Ley y dernas disposiciones que 
la desarrollen. 

Secci6n tercera 

De las Consejos de Region Hidrografica 

Creaci6n y caracteristicas 

Articulo 27 

Se crean los Consejos de Regi6n Hidrografica en cada una de las die
ciseis regiones hidrograficas del pais definidas en el articulo 17 de esta 
Ley, corno instancias de consulta, concertaci6n y torna de decisiones. 

Los Consejos de Region Hidrografica seran entes plurales, deliberan
tes, analiticos y proponentes, que tendran corno objetivo general propen-
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der a la mejor gesti6n del agua. A tales efectos, seran entes de coordina
ci6n entre el Gobierno Nacional y los gobiernos estadales y municipales y, 
al mismo tiempo, de concertaci6n con las comunidades y grupos vecina
les organizados. 

Integraci6n 

Arffculo 28 

Los Consejos de Regi6n Hidrografica estaran integrados por repre
sentantes de los siguientes organismos con inherencia en materia de 
aguas: el ministerio con competencia en materia de ambiente, quien lo 
presidira a traves de la Secretaria Ejecutiva; de planificaci6n y desarrollo; 
de agricultura y tierras; de participaci6n y desarrollo social; de economia 
popular; de ciencia y tecnologia; de la defensa, a traves del componente 
correspondiente; de industrias basicas y mineria; y de salud. Ademas, 
estara integrado por: 

1. Los gobernadores o gobernadoras de los estados que integran la 
correspondiente regi6n hidrografica. 

2. Los alcaldes o las alcaldesas de los municipios de los estados que 
integren la regi6n hidrografica. 

3. Los usuarios y usuarias institucionales de las aguas. 

4. Los Consejos Comunales. 

5. Las universidades e institutos de investigaci6n de las regiones 
hidrograficas. 

6. Los pueblos y comunidades indigenas; si los hubiere. 

7. Los Consejos Estadales de Planificaci6n y Coordinaci6n de Poli
ticas Publicas de la regi6n hidrografica. 

8. Los Consejos Locales de Planificaci6n Publica de la regi6n hidro
grafica. 

Funciones 

Arffculo 29 

Los Consejos de Regi6n Hidrografica tendran las siguientes funcio-
nes: 

1. Establecer las estrategias y normas particulares para la gesti6n 
integral de las aguas en la respectiva regi6n hidrografica. 
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2. Evaluar para aprobar o improbar la propuesta del Plan de Ges
ti6n Integral de las Aguas de la Regi6n Hidrografica, para ser sometida 
por el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas a la con
sideraci6n del Presidente o Presidenta de la Republica, en Consejo de 
Ministros y Ministras. 

3. Coordinar e incentivar la participaci6n de sus miembros en la 
ejecuci6n del Plan de Gesti6n Integral de las Aguas de la Region Hidro
grafica. 

4. Aprobar la procedencia de los trasvases entre cuencas hidrogra
ficas de una regi6n hidrografica. 

5. Evaluar para aprobar o improbar el presupuesto de gastos de los 
recursos del Fondo Nacional para la Gestion Integral de las Aguas, que le 
correspondan a la respectiva regi6n hidrografica. 

6. Recomendar la creacion de los Consejos de Cuenca Hidrografica. 

7. Emitir su opinion sobre cualquier asunto que someta a su consi
deracion el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas u 
otros organismos involucrados en la gestion de las aguas. 

8. Supervisar el cumplimiento de los planes de gestion integral de 
las aguas de las regiones hidrograficas. 

9. Promover la participacion de la sociedad en la gesti6n integral de 
las aguas. 

10. Elaborar y aprobar su propio reglamento de organizacion y fun
cionamiento. 

11. Cualquier otra establecida en esta Ley y demas disposiciones que 
la desarrollen. 

Secci6n cuarta 

De las Secretarias Ejecutivas del Consejo de Region Hidrografica 

Designaci6n y funciones 

Articulo 30 

Cada Consejo de Region Hidrografica contara con una Secretaria Eje
cutiva, que estara a cargo del ministerio que ejerza la Autoridad Nacional 
de las Aguas y sera la encargada de coordinar la elaboracion y ejecuci6n 
del Plan de Gesti6n Integral de las Aguas de la correspondiente Regi6n 
Hidrografica. 
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Secci6n quinta 

De los Consejos de Cuenca Hidrografica 

Condiciones para la creaci6n 

Articulo 31 

El Presidente o Presidenta de la Republica, en Consejo de Ministros y 
Ministras, mediante Decreto, podra crear Consejos de Cuenca Hidrografi
ca, en aquellas cuencas cuya complejidad, importancia relativa u otra 
situaci6n particular asi lo justifique. La creaci6n se realizara por recomen
daci6n de los Consejos de Regi6n Hidrografica y el aval del Consejo Na
cional de las Aguas. 

Integraci6n 

Articulo 32 

Los Consejos de Cuenca Hidrografica estaran integrados por el mi
nistP.rio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, quien lo preside; 
las gobernaciones y alcaldias, los organismos que formen parte del Conse
jo de Regi6n Hidrografica que tengan presencia en la cuenca, los usuarios 
y las usuarias de las aguas, los Consejos Comunales y los pueblos y co
munidades indigenas, donde los hubiere. 

Cuencas transfronterizas 

Articulo 33 

En el caso de aquellas areas del territorio nacional que constituyan 
cuencas y regiones hidrograficas transfronterizas, tanto en el Consejo de 
Cuenca Hidrografica como en el de Regi6n Hidrografica, habran sendos 
representantes del ministerio con competencia en materia de la defensa y 
del ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores. 

Funciones 

Articulo 34 

Los Consejos de Cuenca Hidrografica tendran a su cargo las funcio
nes referentes a la elaboraci6n, aprobaci6n; ejecuci6n y supervisi6n de la 
propuesta del Plan de Gesti6n Integral de las Aguas de la respectiva 
Cuenca Hidrografica; asi como las correspondientes, a los Consejos de 
Regi6n Hidrografica que le sean atribuidas en el Decreto de creaci6n. 
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Secci6n sexta 

De las Secretarias Ejecutivas del Consejo de Cuenca Hidrografica 

Designaci6n y funciones 

Articulo 35 

Cada Consejo de Cuenca HidrogrMica contara con una Secretarfa Eje
cutiva que estara a cargo del ministerio que ejerza la Autoridad Nacional 
de las Aguas y sera la encargada de coordinar la elaboraci6n y ejecuci6n 
del Plan de Gesti6n Integral de las Aguas, de la Correspondiente Cuenca 
Hidrografica. 

Art{culo 36 

Secci6n septima 

De la delegaci6n, transferencia o encomienda de 
las funciones de las Secretarias Ejecutivas 

Requisitos 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas podra 
transferir, delegar o encomendar las funciones de la Secretarfa Ejecutiva a 
entes publicos descentralizados, presentes en la Regi6n o en la Cuenca 
Hidrografica, seg1ln sea el caso. 

Procedimiento 

Articulo 37 

La transferencia, delegaci6n o encomienda de las funciones se reali
zara con arreglo a las previsiones establecidas, a tales efectos, en la Ley 
Organica de la Administraci6n Publica y contendra el sei\alamiento ex
preso de las funciones que se transfieren, deleguen o encomienden y las 
condiciones a las que se sujetara su ejercicio. 

Control jerarquico 

Articulo 38 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas profesa
ra el control jerarquico de los actos administrativos de efectos particulares 
que, como Secretaria Ejecutiva del Consejo de Regi6n o de Cuenca Hidro
grafica, emitan los entes a quienes se hayan transferido, delegado o en• 
comendado dicha funci6n, independientemente de su dependencia o ads
cripci6n administrativa. A tales efectos, en los actos que emita el corres
pondiente ente descentralizado en ejercicio de sus funciones como Secre-
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taria Ejecutiva del Consejo de Regi6n o de Cuenca Hidrografica, se sefia
lara expresamente que se acrua con este caracter. 

Secci6n octava 

De la participaci6n ciudadana 

Promoci6n de la participaci6n ciudadana 

Art{culo 39 

La participaci6n protag6nica de la sociedad en la gesti6n integral de 
las aguas, se efectuara a traves de los mecanismos de participaci6n esta
blecidos en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela y las 
leyes de la Republica. 

El reglamento de la ley determinara las condiciones que deban cum
plir los usuarios y las usuarias, los Consejos Comunales y los pueblos y 
comunidades indigenas para participar en los Consejos de Region Hidro
grafica y en los Consejos de Cuenca Hidrografica. 

Artfculo 40 

TITULOVI 

DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTI6N 

CAPfTULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Finalidad 

Los instrumentos para la gesti6n integral de las aguas tienen como fin 
alcanzar los objetivos establecidos en el articulo 4 de esta Ley. 

Instrumentos 

Art{culo 41 

Son instrumentos para la gesti6n integral de las aguas: 

1. El Subsistema de Informaci6n de las Aguas. 

2. Los planes de gesti6n integral de las aguas. 

3. El control administrativo previo, para el uso de las aguas. 

4. El Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de 
las Aguas. 

5. El Sistema Econ6mico Financiero. 
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CAPITuLOII 

DE LOS PLANES DE GESTI6N INTEGRAL DE LAS AGUAS 

Articulo 42 

Secci6n primera 

De los planes 

Creaci6n 

Se crea el Subsistema de Informaci6n de las Aguas, que formara parte 
del Sistema de Informaci6n Ambiental; bajo la coordinaci6n del ministerio 
que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

La reglamentaci6n de esta Ley establecera las regulaciones relativas a 
la organizaci6n y funcionamiento del Subsistema. 

Alcances 

Articulo 43 

El Subsistema de Informaci6n de las Aguas comprendera las activi
dades de recolecci6n, procesamiento, sistematizaci6n, almacenamiento y 
divulgaci6n de datos e informaci6n de tipo hidrometeorol6gico, hidrogeo
l6gico, fisiografico, morfometrico y de calidad de aguas; entre otros, pro
venientes de los sectores publico y privado. 

Planes integrales 

Articulo 44 

Los planes de gesti6n integral de las aguas comprenden un plan na
cional y los planes en el ambito de regiones hidrograficas y de cuencas 
hidrograficas, y seran publicos y de obligatorio cumplimiento. 

Concordancia con otros planes 

Articulo 45 

El Sistema Nacional de planes de gesti6n integral de las aguas forma
ra parte del Sistema Nacional de Planificaci6n y estara en concordancia 
con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social, 
y de los Planes Nacionales del Ambiente y de Ordenaci6n del Territorio. 

Elaboraci6n, aprobaci6n y control 

Articulo 46 

La elaboraci6n, aprobaci6n y control de los planes de gesti6n integral 
de las aguas se regira por las disposiciones establecidas a tales efectos en 
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esta Ley, en la legislaci6n sobre planificaci6n, en la legislaci6n sobre orde
naci6n del territorio, en la legislaci6n organica del ambiente, asi como en 
la legislaci6n en materia indigena y en las demas leyes aplicables. 

Los planes se elaboraran y ejecutaran mediante un proceso de coor
dinaci6n interinstitucional, multidisciplinario y permanente, que incluira 
los Medios de consulta y participaci6n protag6nica previstos en la ley. 

Caracteristicas generales 

Articulo 47 

Los planes orientaran la gesti6n integral de las aguas y constituiran 
instrumentos flexibles, dinamicos, prospectivos y transversales que per
mitiran prever y enfrentar situaciones cambiantes del entomo que directa 
o indirectamente afecten el recurso. 

Plan Nacional 

Articulo 48 

El Plan Nacional de Gesti6n Integral de las Aguas tendra caracter es
trategico y orientador, y un horizonte de planificaci6n de largo plazo. 

El Plan contendra, entre otros aspectos, la estimaci6n del balance ac
tual y prospectivo de las disponibilidades y demandas de agua para las 
regiones hidrograficas, las decisiones sobre trasvases entre regiones 
hidrograficas asi como la identificaci6n de las cuencas hidrograficas prio
ritarias y del uso primordial al que se destinaran las aguas en cada caso. 
Asi mismo, el plan incluira la definici6n de lineamientos y directrices para 
la distribuci6n de las aguas, entre las distintas actividades que demanden 
su uso, en funci6n de la disponibilidad del recurso y los beneficios socia
les e importancia econ6mica de cada actividad. 

Planes de region hidrogra.fica 

Articulo 49 

Los planes de gesti6n integral de las aguas, en el ambito de las regio
nes hidrograficas, desarrollaran en estos niveles territoriales y a escala los 
lineamientos y directrices del Plan Nacional de Gesti6n Integral de las 
Aguas. 

Planes de cuenca hidrogra.fica 

Art{culo50 

Los planes de gesti6n integral de las aguas en el ambito de las cuen
cas hidrograficas seran elaborados para aquellas cuencas cuya compleji-
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dad, importancia relativa u otra situaci6n particular asi lo justifique, pre
via recomendaci6n de los Consejos de Regi6n Hidrografica. 

Alcance de las planes de cuenca 

Articulo 51 

Los planes de gesti6n integral de las aguas en el ambito de las cuen
cas hidrograficas desarrollaran los alcances de los planes de las regiones 
hidrograficas, ajustados a las particularidades, necesidades y prioridades 
de uso definidos para cada cuenca. 

Articulo 52 

Secci6n segunda 

De las trasvases 

Candicianes 

Los trasvases de aguas podran autorizarse cuando se conozcan y eva
luen las disponibilidades y demandas presentes y futuras en las regiones 
y cuencas hidrograficas suministradoras y receptoras, y se cumpla con las 
estrategias y directrices de los planes de gesti6n integral de las aguas. 

En los trasvases se evitara, en lo posible, afectar la satisfacci6n de las 
demandas de agua de las regiones o cuencas hidrograficas suministrado
ras, asi como el traslado de problemas de calidad de aguas a las regiones o 
cuencas hidrograficas receptoras. 

Secci6n tercera 

De las Areas Baja Regimen de Administraci6n Especial 
para la gesti6n integral de las aguas 

Articula 53 

Figuras 

Se constituyen Areas Bajo Regimen de Administraci6n Especial para 
la gesti6n integral de las aguas: 

1. Las zonas protectoras de cuerpos de agua. 

2. Las reservas hidraulicas. 

3. Los Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de 
Fauna Silvestre y Reservas Forestales, entre otras figuras juridicas que 
constituyan Reservorios tanto de aguas superficiales como subterraneas. 
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Zonas protectoras de cuerpos de agua 

Articulo 54 

Las zonas protectoras de cuerpos de agua tendran como objetivo 
fundamental proteger areas sensibles de las cuales depende la permanen
cia y calidad del recurso y la flora y fauna silvestre asociada. 

Se declaran como zonas protectoras de cuerpos de agua, con arreglo a 
esta Ley: 

1. La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros 
de radio en proyecci6n horizontal con centro en la naciente de cualquier 
cuerpo de agua. 

2. La superficie definida por una franja de trescientos metros a am
bas margenes de los rios, medida a partir del borde del area ocupada por 
las crecidas correspondientes a un periodo de retomo de dos coma treinta 
y tres (2,33) anos. 

3. La zona en contorno a lagos y lagunas naturales, y a embalses 
construidos por el Estado, dentro de los limites que indique la reglamen
taci6n de esta Ley. 

Reservas hidraulicas 

Articulo 55 

Las reservas hidraulicas estan compuestas por los territorios en los 
cuales esten ubicados cuerpos de agua naturales o artificiales que por su 
naturaleza, situaci6n o importancia justifiquen su sometimiento a un re
gimen de administraci6n especial. 

Declaratoria y modificaciones 

Articulo 56 

La declaratoria de Areas Bajo Regimen de Administraci6n Especial 
para la gesti6n integral de las aguas previstas en esta Ley sera realizada 
por el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, de conformidad con lo esta
blecido en la legislaci6n sobre planificaci6n y gesti6n de la ordenaci6n del 
territorio, y de pueblos y comunidades indigenas. 

En el caso de las zonas protectoras de cuerpos de agua declaradas 
expresamente en esta Ley, el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, podra 
ampliar los espacios indicados hasta el limite maximo que se estime nece
sario, de conformidad con los planes de gesti6n integral de las aguas. 
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Ajuste a las planes de gesti6n integral de las aguas 

Articulo 57 

Los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de las Areas Baja 
Regimen de Administraci6n Especial para la gesti6n integral de las aguas 
previstas en esta Secci6n, deben orientar las disposiciones de los planes de 
gesti6n integral de las aguas. 

Requisitos para declaratoria y manejo 

Articulo 58 

El Reglamento de la ley establecera los requisitos que deben reunir 
los espacios a ser afectados coma Areas Baja Regimen de Administraci6n 
Especial para la gesti6n integral de las aguas, relevantes para la gesti6n 
integral de las aguas, asf coma los lineamientos para su manejo. 

Usuario o usuaria 

Articulo 59 

A los efectos de la presente Ley, se entiende por usuario o usuaria de 
las fuentes de agua, toda persona natural o jurfdica que realice un aprove
chamiento lfcito directamente en la fuente, entendida esta coma el curso 
de agua natural, acufferos, lagos, lagunas o embalses, para abastecimiento 
de agua a las poblaciones, riego, generaci6n de energfa hidroelectrica, uso 
industrial y uso comercial. 

Adecuaci6n de todo uso 

Articulo 60 

El uso de las aguas debe adecuarse a la disponibilidad del recurso, a 
las necesidades reales de la actividad a la que se pretende destinar, al 
interes publico y a las previsiones de los planes de gesti6n integral de las 
aguas. 

Clasificaci6n de usos para el control administrativo 

Articulo 61 

A los efectos de la aplicaci6n de los controles administrativos estable
cidos en esta Ley, el uso de las aguas en sus fuentes superficiales y subte
rraneas se clasifica en: 

1. Usos no sujetos al cumplimiento de formalidades especiales, con
forme con esta Ley, tales coma, los domesticos, para abrevar ganado y 
para la navegaci6n. 
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2. Usos con fines de aprovechamiento sujetos a la tramitaci6n de 
concesiones, asignaciones y licencias: 

a. Abastecimiento a poblaciones. 

b. Agricolas. 

c. Actividades industriales. 

d. Generaci6n de energia hidroelectrica. 

e. Comerciales. 

Autoridades competentes 

Articulo 62 

Las concesiones, asignaciones y licencias seran tramitadas por ante el 
ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

Reseroa y uso temporal de caudales o volumenes 

Articulo 63 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas podra 
reservar ciertos caudales para fines espedficos o para ulterior asignaci6n 
o concesi6n a entes publicos, y autorizar el uso temporal de los mismos 
cuando los planes de gesti6n integral de las aguas no establezcan su utili
zaci6n inmediata. 

Suspension o modifi.caci6n temporal 

Articulo 64 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas podra 
suspender temporalmente las concesiones, asignaciones y licencias de 
aprovechamiento o modificar sus condiciones, en situaciones de emer
gencia que provoquen conflictos por escasez temporal o permanente de 
las aguas. Asimismo; los beneficiarios de concesiones, asignaciones y li
cencias podran solicitar la revisi6n del alcance y contenido de las mismas 
por causas que pudieran sobrevenir. 

Oposici6n 

4rticulo 65 

Toda persona que se crea con derecho o causa justificada podra opo
nerse al otorgamiento de las concesiones, asignaciones y licencias de 
aprovechamiento de aguas y licencias de vertido. 
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Son causales fundamentales para la oposici6n: 

1. La existencia de mejor derecho. 

2. La posibilidad de lesiones a derechos preexistentes. 

3. La existencia de impedimentos tecnicos, debidamente funda
mentados. 

4. Afectaci6n al ambiente y generaci6n de impactos ambientales y 
socioculturales irreversibles. 

5. Estar en contraposici6n con los planes de ordenaci6n territorial. 

La reglamentaci6n de esta Ley establecera el procedimiento a que se 
sujetara el tramite de las oposiciones. 

Regimen de servidumbre 

Articulo 66 

Las concesiones, asignaciones y licencias otorgadas de conformidad 
con esta Ley, confieren el derecho a ocupar mediante el regimen de servi
dumbre los terrenos necesarios para la ejecuci6n de las obras y para la 
realizaci6n de las actividades propias del uso, sean estos del dominio 
publico o privado de la Naci6n, de los estados o de los municipios, o pro
piedad de particulares. 

Cuando se trate de tierras y habitat indigenas, esta ocupaci6n de te
rrenos en servidumbre se regira por lo establecido en la Ley Organica de 
Pueblos y Comunidades Indigenas. 

Procedimiento para servidumbres 

Articulo 67 

Las servidumbres sobre bienes del dominio publico seran a titulo gra
tuito, respetando los derechos legalmente adquiridos por terceros. 

En el caso de que el predio sirviente sea de propiedad privada, la in
demnizaci6n correspondiente se fijara de comU:n acuerdo entre el propie
tario y el concesionario o licenciatario. Si no hubiere acuerdo, se procede
ra con arreglo a lo previsto en el ordenamiento juridico ordinario que rige 
la materia de servidumbres. 

Ocupaci6n temporal de terrenos para estudios 

Articulo 68 

Los y las solicitantes de concesiones, asignaciones y licencias podran 
ocupar temporalmente terrenos de propiedad publica o privada, necesa-
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rios para realizar los estudios requeridos para el ejercicio de las concesio
nes, asignaciones y licencias, sin perjuicio del pago de las indernnizacio
nes por el dafio emergente que la ocupaci6n pueda ocasionar a terceros. 
La ocupaci6n temporal debe ser autorizada previamente par el ministerio 
que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas y tendra un plaza de dura
ci6n igual al tiempo requerido, sin exceder de seis meses. 

En caso de desacuerdo en cuanto al monto de la indernnizaci6n, este 
sera fijado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicci6n 
donde esten ubicados las bienes. 

Tramitaci6n 

Articulo 69 

El procedimiento y las requisitos a cumplir para la tramitaci6n de las 
concesiones, asignaciones y licencias de aprovechamiento de aguas y de 
vertidos, asi como las criterios para la determinaci6n del contenido de los 
correspondientes instrumentos de control previo, seran establecidos en la 
reglamentaci6n de esta Ley. 

Prohibici6n de cesi6n a transferencia 

Articulo 70 

Se prohibe a las y las titulares de concesiones, asignaciones y licen
cias, cederlas o transferirlas a terceros, total o parcialmente. 

Prohibici6n empresas extranjeras 

Articulo 71 

Se prohibe el otorgamiento de cualquier acto administrativo autori
zado para el aprovechamiento de aguas, en cualesquiera de sus fuentes, a 
empresas extranjeras que no tengan domicilio legal en el pais, en garantia 
de la soberania y la seguridad nacional. 

Reasignaci6n 

Articulo 72 

En el caso de venta de propiedad de bienes donde hubieren sido 
otorgadas concesiones, asignaciones y licencias, estas podran ser reasig
nadas, previa solicitud por el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional 
de las Aguas. A tales efectos, la reglamentaci6n de esta Ley desarrollara lo 
relativo a los criterios, tramites y requisitos para la reasignaci6n. 
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Usos no sujetos al control previo 

Artfculo 73 

Todos pueden usar las aguas sin necesidad de concesi6n, asignaci6n 
o licencia, mientras discurren por sus cauces naturales, para bafiarse y 
otros usos domesticos, asi como para abrevar el ganado y para la navega
ci6n. Igualmente, todos pueden usar y almacenar las aguas pluviales que 
precipiten en sus predios. Estos usos se llevaran a cabo sin detener ni 
cambiar el curso de las aguas, deteriorar su calidad o afectar su caudal, ni 
excluir a otros usuarios y usuarias del ejercicio de sus derechos, cum
pliendo con la legislaci6n ambiental, sanitaria, pesquera y de navegaci6n. 

Uso de aguas marinas 

Articulo 74 

Para el uso de las aguas marinas, debera hacerse el estudio de impac
to ambiental y sociocultural, podran extraerse sin necesidad de concesi6n, 
asignaci6n o licencia. Los proyectos vinculados a dicho uso, tales como, la 
instalaci6n de plantas desalinizadoras, deben cumplir con la tramitaci6n 
de las autorizaciones y aprobaciones ambientales establecidas en las nor
mas vigentes sobre la materia. 

Secci6n cuarta 

De las concesiones de aprovechamiento 

Usos sujetos al regimen 

Articulo 75 

Los usos con fines de aprovechamiento de aguas para generaci6n 
hidroelectrica; actividades industriales y comerciales, seran sujetos al 
otorgamiento de una concesi6n o asignaci6n. 

Actos contractuales 

Articulo 76 

Las concesiones y asignaciones de aprovechamiento de aguas son ac
tos contractuales mediante los cuales se otorgan derechos e imponen obli
gaciones para el uso del recurso con fines de aprovechamiento. 

Plazo de vigencia 

Artfculo 77 

El plazo maximo de las concesiones del aprovechamiento de aguas 
sera de veinte afios, prorrogable. En todo caso, el plazo que se fije no po-
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dra ser inferior al que justificadamente se requiera para depreciar el valor 
de las obras construidas o amortizar el valor de las inversiones realizadas 
para el desarrollo de las actividades a las que se destine el recurso. 

Secci6n quinta 

De las asignaciones de aprovechamiento 

6rganos sujetos al regimen 

Articulo 78 

Los 6rganos y entes de la Administraci6n Publica Nacional deben so
licitar ante el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas la 
asignaci6n de derechos preferentes sobre los volumenes de agua necesa
rios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Tramitaci6n 

Articulo 79 

Las asignaciones se tramitaran en terminos similares a los seflalados 
para las concesiones y licencias, a cuyos regimenes generales se equipara
ran, segun corresponda, de acuerdo con el uso de las aguas con fines de 
aprovechamiento. La reglamentaci6n de esta Ley establecera el procedi
miento y los requisitos correspondientes. 

Secci6n sexta 

De las licencias de aprovechamiento 

De la licencia 

Articulo 80 

Los usos de aguas en sus fuentes superficiales y subterraneas, con fi
nes de abastecimiento a poblaciones, agricolas y recreacionales sin fines 
de lucro, estan sujetos a la obtenci6n de una licencia de aprovechamiento 
de aguas. 

Caracteristicas generales 

Articulo 81 

La licencia de aprovechamiento de aguas es el acto administrativo 
mediante el cual el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las 
Aguas establece las condiciones bajo las cuales se aprovechara el recurso. 
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Articulo 82 

Secci6n septima 

De los vertidos 

Del Control 

El uso de los cuerpos de agua continentales y rnarinos, corno cuerpos 
receptores de efluentes liquidos esta sujeto al curnplirniento de la norrna
tiva arnbiental en la rnateria. 

Articulo 83 

De la nulidad de las concesiones, licencias, 
asignaciones, aprobaciones y demas actos 

Las concesiones, licencias, asignaciones, aprobaciones y dernas actos 
que irnpliquen el aprovecharniento del agua y que sean contrarias a los 
planes previstos en esta Ley seran nulos y no generaran derechos e inter
eses para los particulares. En todo caso, ello no releva la responsabilidad 
personal del funcionario o de la funcionaria que haya otorgado el acto 
ilegal. 

CAPITuLO III 

DEL REGISTRO NACIONAL DE USUARIOS Y USUARIAS 
DE LAS FUENTES DE LAS AGUAS 

Creaci6n y caracteristicas generales 

Articulo 84 

Se crea el Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de 
las Aguas, corno un sisterna autornatizado de cobertura nacional para el 
rnanejo de datos e inforrnaci6n de los distintos usos de las aguas continen
tales superficiales y subterraneas, marinas e insulares. 

El Reglarnento de esta Ley establecera las regulaciones relativas a la 
organizaci6n y funcionarniento del Registro. 

Objetivos 

Articulo 85 

El objetivo general del Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de 
las Fuentes de las Aguas es servir de instrurnento de apoyo para el control 
adrninistrativo de los usos del recurso y los planes de gesti6n integral de 
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las aguas, asi como para la protecci6n de los derechos de los usuarios y 
usuarias. 

Obligaci6n de registro 

Articulo 86 

La inscripci6n en el Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las 
Fuentes de las Aguas tendra caracter obligatorio para todos los usos suje
tos a la tramitaci6n de concesiones, asignaciones y licencias. Asimismo, en 
el Registro se asentaran los cambios autorizados que se produzcan en las 
caracteristicas y, condiciones de las concesiones, asignaciones y licencias 
otorgadas. 

Caracter publico y medio de prueba 

Articulo 87 

El Registro Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las 
Aguas tendra caracter publico y constituira un medio de prueba de la 
existencia de los derechos de uso del recurso. El ministerio que ejerza la 
Autoridad Nacional de las Aguas extendera las constancias de inscripci6n 
correspondientes. 

TITULOVII 

DEL SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO 

Articulo 88 

CAPITULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objetivos 

El Sistema Econ6mico Financiero para la gesti6n integral de las aguas 
tiene como principales objetivos: 

1. Asegurar el adecuado financiamiento de los instrumentos de 
gesti6n previstos en es ta Ley. 

2. Estimular el uso eficiente de las fuentes de agua para contribuir 
con la sustentabilidad del recurso. 

Principios 

Articulo 89 

El Sistema Econ6mico Financiero para la gesti6n integral de las aguas 
se fundamenta en los siguientes principios: 
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1. El mantenimiento de la disponibilidad del agua en sus fuentes 
superficiales y subterraneas demanda la inversi6n de recursos financieros 
para garantizar su conservaci6n en cantidad y calidad en el tiempo. 

2. Los recursos financieros para la gesti6n integral de las aguas de
ben ser aportados por el Estado y los usuarios o las usuarias. 

3. Los recursos financieros aportados por los usuarios o las usua
rias de las aguas deben invertirse en la conservaci6n y uso sustentable del 
recurso en los terminos establecidos en esta Ley. 

4. El manejo de los recursos financieros debe efectuarse en forma 
eficaz, eficiente y transparente. 

Componentes 

Articulo 90 

El Sistema Econ6mico Financiero para la gesti6n integral de las aguas 
comprende las fuentes de financiamiento y el Fondo Nacional para la 
Gesti6n Integral de las Aguas. 

Articulo 91 

CAPITULOII 

DEL FINANCIAMIENTO DEL 
SISTEMA ECON6MICO FINANCIERO 

Fuentes financieras 

Las fuentes de financiamiento del Sistema Econ6mico Financiero para 
la gesti6n integral de las aguas estaran conformadas por los recursos pro
venientes de: 

1. Los aportes presupuestarios del Gobierno Nacional, Estadal y 
Municipal. 

2. Los aportes de los usuarios o las usuarias de las aguas, prove
nientes de la contraprestaci6n por el aprovechamiento previsto en esta 
Ley. 

3. Las donaciones. 

Inversion planificada de recursos 

Articulo 92 

Los aportes financieros que se destinen para la gesti6n integral de las 
aguas deben estar erunarcados en los planes sobre la materia y responder 
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a los lineamientos de los Consejos de Regi6n y de Cuenca Hidrografica 
previstos en esta Ley. 

Financiamiento de la Conseroaci6n y uso 

Artlculo 93 

Los usuarios o las usuarias de las aguas, en sus fuentes superficiales y 
subterraneas, participaran en el financiamiento de la conservaci6n y uso 
sustentable del recurso y de sus cuencas de captaci6n, de conformidad 
con las previsiones establecidas en esta Ley y en las normas que la des
arrollen. 

Contraprestaci6n par aprovechamiento 

Artlculo 94 

Los beneficiarios o las beneficiarias de concesiones, asignaciones y li
cencias de aprovechamiento de aguas aportaran una contraprestaci6n a 
los fines de la conservaci6n de la cuenca, la cual estara conformada por: 

1. El aporte que deben realizar las empresas hidroelectricas y las de 
abastecimiento de agua potable. 

2. El aporte que deben realizar los otros usuarios u otras usuarias 
distintos o distintas de las empresas hidrol6gicas e hidroelectricas. 

El aporte a que se refiere el numeral 2 del presente articulo se calcula
ra tomando en cuenta el costo del Plan de Gesti6n Integral de Aguas, el 
aporte de los gobiernos, empresas hidroelectricas y las de abastecimiento 
de agua potable, el volumen anual aprovechado y el factor de uso indus
trial, comercial y agricola. 

El reglamento dictara los mecanismos para el calculo del citado aporte. 

Tasas 

Artlculo 95 

El otorgamiento de los actos administrativos previstos en esta Ley 
causara el pago de las tasas siguientes: 

1. Expedici6n del titulo de concesiones, seis unidades tributarias (6 
U.T.) 

2. Expedici6n de licencias de aprovechamiento, dos unidades tribu
tarias (2 U.T.) 

Las tasas a que se refiere este articulo se causan y se hacen exigibles 
simultaneamente con la expedici6n del acto administrativo. 
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CAPITuLO III 

DEL FONDO NACIONAL PARA LA GESTI6N 
INTEGRAL DE LAS AGUAS 

Secci6n primera 

De la creaci6n y objeto del Fondo Nacional para 
la Gesti6n Integral de las Aguas 

Creaci6n y caracteristicas generales 

Articulo 96 

Se crea el Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas, co
mo servicio aut6nomo sin personalidad juridica, con autonomia adminis
trativa, financiera y de gesti6n de sus recursos fisicos, presupuestarios y 
de personal. 

Objetivo 

Articulo 97 

El Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas tendra como 
objetivo contribuir administrativa y financieramente con la gesti6n inte
gral de las aguas, en los terminos establecidos en esta Ley. 

Secci6n segunda 

De la estructura administrativa del Fonda Nacional 
para la Gesti6n Integral de las Aguas 

Integrantes del Directorio Ejecutivo 

Articulo 98 

El Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas tendra un 
Directorio Ejecutivo integrado por siete directores o directoras, postula
dos o postuladas por cada uno de los siguientes actores: 

1. Ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, que 
tendra las funciones de Presidente o Presidenta. 

2. Usuarios o usuarias de abastecimiento a poblaciones. 

3. Usuarios o usuarias de los sistemas agricolas. 

4. Usuarios o usuarias de actividades industriales. 

5. Usuarios o usuarias de generaci6n de energia hidroelectrica. 

6. Consejos de Regi6n Hidrografica. 
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7. Universidades e institutos de investigacion. 

8. Instituto Nacional de Pueblos Indigenas. 

Los directores o las directoras seran designados o designadas me
diante resolucion del ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las 
Aguas para periodos de dos aii.os. 

Funciones del Directorio Ejecutivo 

Articulo 99 

Corresponde al Directorio Ejecutivo del Fondo Nacional para la Ges
tion Integral de las Aguas: 

1. Elaborar los programas e informes de gestion a ser considerados 
por el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

2. Aprobar las normas administrativas del Fondo. 

3. Aprobar el proyecto de presupuesto de gastos de funcionamien
to del Fondo. 

4. Aprobar los desembolsos de recursos para el financiamiento de 
los gastos a que se refiere la presente Ley, solicitados por el ministerio que 
ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

5. Considerar y aprobar los contratos y convenios que celebre el 
Fondo. 

6. Aprobar los programas de inversion y de colocacion de los re
cursos del Fondo. 

7. Resolver cualquier otro asunto que le atribuya esta Ley y sus re
glamentos. Funciones del Presidente o de la Presidenta. 

Articulo 100 

El Presidente o la Presidenta del Fondo Nacional para la Gestion In
tegral de las Aguas tendra como funciones las siguientes: 

1. Dirigir y coordinar los desembolsos de recursos para el finan
ciamiento de los gastos a que se refiere la presente Ley, solicitados por el 
ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

2. Dirigir y coordinar las actividades de apoyo y asistencia admi
nistrativa del Fondo al ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las 
Aguas y a los Consejos de Region y de Cuencas Hidrograficas. 

3. Administrar los saldos no desembolsados del Fondo, de acuerdo 
con las normas que apruebe el Directorio Ejecutivo. 
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4. Dirigir y coordinar la ejecuci6n de los recursos provenientes de 
prestamos y programas de cooperaci6n tecnica, cuya administraci6n le 
sea encomendada al Fondo. 

5. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Fondo y presen
tarlo aprobado por el Directorio Ejecutivo, para la consideraci6n del mi
nisterio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

6. Presentar informe de gesti6n aprobado por el Directorio Ejecuti
vo para consideraci6n del ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de 
las Aguas. 

7. Cualquier otro asunto que le atribuya el Directorio Ejecutivo, es
ta Ley o sus reglamentaciones. 

Otras disposiciones 

Articulo 101 

La organizaci6n y funcionamiento del Fondo Nacional para la Ges
ti6n Integral de las Aguas se regira por las disposiciones de esta Ley, sus 
reglamentos y las resoluciones del ministerio que ejerza la Autoridad 
Nacional de las Aguas. 

Secci6n tercera 

De la utilizaci6n y control de los recursos del Fondo Nacional para la 
Gesti6n Integral de las Aguas 

Gastos a ser financiados 

Articulo 102 

Los recursos del Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las 
Aguas se destinaran al financiamiento de los gastos siguientes: 

1. Formulaci6n y ejecuci6n de los planes de gesti6n integral de las 
aguas de las regiones hidrograficas. 

2. Formulaci6n y ejecuci6n de los planes de gesti6n integral de las 
aguas de las cuencas hidrograficas. 

3. Gastos para cubrir situaciones de emergencia o implementar de
cisiones de los Consejos de Regiones y de Cuencas Hidrograficas que no 
esten previstas en los planes de gesti6n integral de las aguas, previa apro
baci6n del ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas. 

4. Desarrollo y mantenimiento del Subsistema de Informaci6n de 
las Aguas. 
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5. Desarrollo y mantenimiento del Registro Nacional de Usuarios o 
Usuarias de las Fuentes de las Aguas. 

6. Gastos de solidaridad para la formulaci6n y ejecuci6n de los pla
nes de gesti6n integral de las aguas de las regiones hidrograficas y cuen
cas hidrograficas que no generan recursos suficientes. 

7. Gastos de funcionamiento del Fondo. 

Aprobacion previa de las gastos 

Articulo 103 

Los desembolsos de los recursos para el financiamiento de los gastos 
deben presentarse al Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las 
Aguas por los funcionarios o las funcionarias competentes del ministerio 
que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, de las Secretarias Ejecuti
vas de los Consejos de Regi6n y de Cuencas Hidrograficas, segU.n los ca
sos, previa aprobaci6n de: 

1. Los conceptos de gastos previstos en los numerales 1 y 2 del arti
culo anterior deben ser aprobados por los respectivos Consejos de Regi6n 
y de Cuencas Hidrograficas. 

2. Los conceptos de gastos previstos en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 
del articulo anterior seran aprobados por el ministerio que ejerza la Auto
ridad Nacional de las Aguas. 

Desembolso de recursos 

Art{culo 104 

El Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas realizara el 
desembolso de recursos financieros para el pago de los gastos que con 
cargo a los montos disponibles en sus respectivas cuentas efectuen el mi
nisterio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, las Secretarias 
Ejecutivas de los Consejos de Regi6n y de Cuencas Hidrograficas, a traves 
de fondos de fideicomiso con instituciones financieras. 

Seccion cuarta 

De la asignacion de las recursos al Fonda Nacional para 
la Gestion Integral de las Aguas 

De las fuentes de ingreso 

Articulo 105 

El Fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las Aguas tendra las 
siguientes fuentes de ingreso: 
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1. Los recursos provenientes de las contraprestaciones, el cobro de 
las tasas y la aplicaci6n de sanciones establecidas en esta Ley. 

2. Los recursos provenientes de los prestamos de organismos na
cionales e internacionales. 

3. Los ingresos previstos en las programaciones de cooperaci6n 
tecnica, cuya administraci6n le sea encomendada. 

4. Los recursos que le asignen al Fondo el Ejecutivo Nacional, los 
gobiernos estadales o municipales y los aportes de instituciones publicas 
oprivadas. 

5. Los beneficios que obtenga como producto de sus operaciones 
financieras y de la colocaci6n de recursos, de conformidad con lo previsto 
enesta Ley. 

6. Cualesquiera otros recursos que le sean asignados, previa apro
baci6n del Directorio Ejecutivo del Fondo. 

TITULOVIII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITuLOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Nulidad de actos administrativos 

Art{culo 106 

Las concesiones, asignaciones, licencias o cualquier otro tipo de acto 
administrativo que se haya otorgado en contravenci6n a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y en los reglamentos y planes que !a desarrollen, 
seran nulos y no generaran derechos a favor de sus destinatarios. 

Artfculo 107 

Responsabilidad de funcionarios o 
funcionarias publicos 

Los funcionarios publicos o las funcionarias publica, que otorguen 
concesiones, asignaciones, licencias o cualquier otro tipo de acto adminis
trativo en contravenci6n a las disposiciones establecidas en esta Ley y en 
los reglamentos y planes que la desarrollen, incurriran en responsabilida
des disciplinarias, administrativas, penales o civiles, segt'.in el caso. 
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Procedimiento para aplicaci6n de multas 

Articulo 108 

Las multas por infracciones administrativas seran aplicadas por el 
rninisterio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, quien evaluara 
la naturaleza de la actividad realizada y el dafio generado, y aplicara la 
multa en proporci6n a la gravedad de la falta. 

Utilizaci6n de recursos recaudados 

Articulo 109 

Los montos recaudados por concepto de las multas establecidas en 
este Titulo, ingresaran al fondo Nacional para la Gesti6n Integral de las 
Aguas y seran utilizados para los gastos de solidaridad para la formula
ci6n y ejecuci6n de los planes de gesti6n integral de las aguas de las re
giones y cuencas hidrograficas, preferentemente en las que no generen 
recursos suficientes. 

Medidas preventivas, correctivas o mitigantes 

Articulo 110 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas podra 
ordenar las medidas necesarias para prevenir, mitigar o corregir el dafio o 
peligro, asi como las consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse 
de los hechos sancionables de conformidad con esta Ley. Las medidas 
podran aplicarse en el curso del correspondiente procedirniento adminis
trativo o conjuntamente con la aplicaci6n de la sanci6n y consistiran en: 

1. Ocupaci6n temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes 
hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante o se obtengan las au
torizaciones correspondientes. 

2. Clausura temporal o definitiva de las instalaciones o estableci
rnientos. 

3. Prohibici6n temporal o definitiva de las actividades. 

4. Recolecci6n, almacenarniento en condiciones de seguridad, neu
tralizaci6n o destrucci6n de los agentes contaminantes, contarninados o 
peligrosos, a costa del infractor. 

5. Remisi6n al medio natural de los recursos o elementos extraidos, 
si es posible y conveniente. 

6. Efectiva reparaci6n del dafio causado, a costa del infractor o in
fractora. 

7. Cualquier otra medida tendiente a corregir y reparar los dafios y 
evitar la continuaci6n de los actos perjudiciales a la calidad de las aguas. 
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Proporcionalidad de medidas 

Articulo 111 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas impon
dra las medidas preventivas, mitigantes o correctivas, manteniendo la 
debida proporcionalidad y adecuaci6n con el supuesto de hecho y con el 
fin perseguido, cumpliendo con los tramites, requisitos y formalidades 
necesarios para la validez y eficacia de los actos administrativos y respe
tando el legitimo derecho a la defensa. 

Multa por reincidencia 

Artfculo 112 

La reincidencia en la comisi6n de las infracciones, establecidas en este 
Titulo, sera sancionada con multa aumentada en un cincuenta por ciento 
(50%) de la originalmente aplicada y, dependiendo de la gravedad de la 
falta, con la suspensi6n temporal o definitiva de la actividad origen de la 
contaminaci6n. 

Multas por infracciones graves 

Artfculo 113 

Las sanciones de multa previstas en esta Ley se aumentaran al doble 
en los casos de: 

1. Agotamiento de cualquier fuente de agua por sobreexplotaci6n. 

2. Contaminaci6n de acuiferos o de fuentes superficiales. 

3. Contaminaci6n por vertido de sustancias, materiales o desechos 
peligrosos. 

4. Usos que afecten o pongan en riesgo el suministro de agua a po
blaciones. 

5. Suministro de informaci6n falsa. 

Multa adicional por daiio irreparable. 

Artfculo 114 

Cuando no sea posible la reparaci6n del dafto, la autoridad adminis
trativa establecera una multa equivalente al doble del valor de la multa 
que originalmente corresponda. 
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Aplicaci6n acumulativa de multas 

Articulo 115 

Cuando la infracci6n cometida este subsumida en varios de los su
puestos para el aumento de las sanciones establecidos en los articulos 113, 
114 y 115 de esta Ley, los aumentos se aplicaran acumulativamente por 
cada uno de los supuestos, calculados sobre el monto que originalmente 
corresponda a la infracci6n, que en caso de los funcionarios o las funcio
narias publicos queda a salvo la responsabilidad disciplinaria a la que 
ellos estan sujetos. 

Infracci6n constitutiva de delito 

Articulo 116 

Cuando la infracci6n cometida sea constitutiva de delito, conforme 
con las disposiciones establecidas en la Ley Penal del Ambiente y demas 
leyes de la Republica, los y las responsables seran sancionados o sancio
nadas de acuerdo con lo previsto en dichas leyes, independientemente de 
las sanciones administrativas que corresponda aplicar al ministerio que 
ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley. 

En estos casos, el ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las 
Aguas remitira las actuaciones realizadas al organismo competente de la 
jurisdicci6n penal. 

En el caso de que la infracci6n sea cometida por un funcionario pu
blico o funcionaria publica, la sanci6n penal es aut6noma e independiente 
de la responsabilidad disciplinaria y administrativa. 

Prescripci6n de persecuci6n y sanciones 

Articulo 117 

Las acciones administrativas para la persecuci6n de los infractores o 
de las infractoras y la imposici6n de las sanciones previstas en esta Ley no 
prescribiran. 

Prescripci6n de actos sancionatorios 

Artfculo 118 

La ejecuci6n de los actos aClministrativos donde se impongan las san
ciones y medidas previstas en este Titulo no prescribiran. 
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CAPITuLOII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIV AS 

Degradaci6n del media fisico o biol6gico 

Art{culo 119 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, que realice accio
nes sobre el medio fisico o biol6gico relacionado al agua que ocasionen o 
puedan ocasionar su degradaci6n, en violaci6n de los planes de gesti6n 
integral de las aguas y las normas tecnicas sobre la materia, sera sancio
nada con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cinco mil 
unidades tributarias (5.000 U.T.). 

Uso sin concesi6n, asignaci6n o licencia 

Art£culo 120 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, que realice un uso 
de las aguas con fines de aprovechamiento sin contar con las concesiones, 
asignaciones y licencias establecidas en el Capitulo II del Titulo VI de esta 
Ley, sera sancionada con multa de cincuenta unidades tributarias (50 
U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.). 

Violaci6n de condiciones de aprovechamiento 

Art{culo 121 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, que extraiga de 
las fuentes de agua caudales o volumenes que sobrepasen los limites esta
blecidos en las concesiones, asignaciones o licencias, sera sancionada con 
multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cinco mil unidades 
tributarias (5.000 U.T.). 

Actividades prohibidas en zonas protectoras 

Art{culo 122 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, que realice activi
dades prohibidas dentro de las zonas protectoras de cuerpos de agua, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley; sus reglamen
tos y en los respectivos planes de ordenamiento y reglamento de uso, sera 
sancionada con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cinco 
mil unidades tributarias (5.000 U.T.). 

Perforaci6n no autorizada de pozos 

Artfculo 123 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, que perfore un 
pozo sin ser titular o beneficiario de concesiones, asignaciones y licencias 
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previstas en esta Ley, sera sancionada con multa de cincuenta unidades 
tributarias (50 U.T.) a mil unidades tributarias (1.000 U.T.). 

Violaci6n de condiciones de vertido 

Articulo 124 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, sera sancionada 
con una multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cinco mil 
unidades tributarias (5.000 U.T.), si en contravenci6n a lo dispuesto en 
esta Ley, su reglamento, en las normas tecnicas sobre la materia realiza 
cualquiera de las siguientes actividades: 

1. Establezca o mantenga en funcionamiento una instalaci6n o rea
lice una actividad capaz de degradar la calidad de las aguas, sin cumplir 
con los limites de calidad de vertidos. 

2. Descargue, infiltre o inyecte en el suelo o subsuelo vertidos li
quidos contaminantes. 

3. Use sistemas de drenajes de aguas pluviales para la disposici6n 
de afluentes liquidos contaminantes. 

4. Descargue residuos o material s6lido a cuerpos de agua y a redes 
cloacales. 

5. Disuelva afluentes con agua a objeto de cumplir con los parame
tros establecidos. 

6. EfectUe descargas submarinas de vertidos incumpliendo las nor
mativas tecnicas. 

Incumplimiento de controles de calidad de aguas 

Articulo 125 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, que no cumpla 
con los controles administrativos que se establezcan en las normas tecni
cas para el control y manejo de calidad de aguas, sera sancionada con una 
multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) a dos mil quinientas 
unidades tributarias (2.500 U.T.). 

Fallas en la notificaci6n o control de vertidos 

ArticJJlo 126 

Toda persona natural o juridica, publica o privada, que omita notifi
car al ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, de con
formidad con las previsiones establecidas en el Reglamento de esta Ley, la 
ocurrencia de vertidos imprevistos o producidos en situaciones de emer-
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gencia, sera sancionada con multa de veinticinco unidades tributarias (25 
U.T.) a dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.). 

Otras violaciones 

Articulo 127 

Cualquier otra violaci6n a las disposiciones contenidas en las conce
siones, asignaciones y licencias distintas a las establecidas en la presente 
Ley sera sancionada con multa de veinticinco unidades tributarias (25 
U.T.) a dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

Se reconocen los derechos de uso de las fuentes de las aguas, legiti
mamente adquiridos y en ejercicio para el momento de la promulgaci6n 
de esta Ley, en las mismas condiciones en que se venian efectuando, sin 
petjuicio de las limitaciones que deban establecerse para garantizar la 
conservaci6n y uso sustentable del recurso seglin lo previsto en esta Ley. 
A estos efectos: 

1. El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas 
otorgara a los o las titulares de los derechos las correspondientes conce
siones, asignaciones o licencias, en un plazo que no excedera de dos afios 
contados a partir de la fecha de inscripci6n del derecho en el Registro 
Nacional de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de Aguas. 

2. Las concesiones y asignaciones de aprovechamiento de aguas 
otorgadas antes de la entrada en vigor de esta Ley mantendran su vigen
cia en los mismos terminos en que fueron otorgadas. 

3. El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas sus
tituira las autorizaciones para el aprovechamiento de aguas otorgadas con 
anterioridad a la fecha de publicaci6n de esta Ley por concesiones o licen
cias, seglin corresponda, en las condiciones establecidas en esta Ley. 

Segunda 

Los titulares y las titulares de derechos de aguas calificados o recono
cidos en el C6digo Civil como privadas y que pasaron a ser del dominio 
publico a partir de la aprobaci6n de la Constituci6n de la Republica Boli
variana de Venezuela, legitimamente adquiridos y en ejercicio para el 
momento de la promulgaci6n de esta Ley, gozaran de una exenci6n de la 
contraprestaci6n por aprovechamiento establecida en el articulo 94 por un 
plazo de hasta veinte afios, contados a partir de la fecha del otorgamiento 
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de la concesi6n, asignaci6n o licencia, como compensaci6n por el derecho 
de propiedad extinguido. La exenci6n no se aplicara para las modificacio
nes a las condiciones de uso que impliquen incrementos del caudal apro
vechado. 

La reglamentaci6n de esta Ley definira los criterios y metodologias 
con base a las cuales se establecera el plazo de la exenci6n en cada caso 
concreto. 

Tercera 

A los efectos del reconocimiento de los derechos previstos en la Dis
posiciones Transitorias Primera y Segunda, los responsables de los usos 
con fines de aprovechamiento deben inscribirse en el Registro Nacional 
de Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las Aguas. 

El plazo de caducidad para la inscripci6n en el Registro Nacional de 
Usuarios y Usuarias de las Fuentes de las Aguas es de tres afios, contados 
a partir de la fecha de instrumentaci6n del Registro. 

Cuarta 

El Ejecutivo Nacional dictara la reglamentaci6n de esta Ley en un 
plazo maximo de un afio, contados a partir de la publicaci6n de este ins
trumento en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
Mientras se publique la reglamentaci6n, continuara vigente el Decreto N° 
1.400 de fecha 10 de julio de 1996, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Republica de Venezuela N° 36.013 del 02 de agosto de 1996, mediante el 
cual se dictan las Normas sobre la Regulaci6n y el Control del Aprove
chamiento de las Recursos Hidricos y de las Cuencas Hidrograficas, en 
todo cuanto no colide con esta Ley. 

Quinta 

El Ejecutivo Nacional revisara y actualizara las normas tecnicas sobre 
calidad de las aguas en el plazo de un afio a partir de la entrada en vigen
cia de esta Ley. Mientras nose publique la actualiz~ci6n, continuara vi
gente el Decreto N° 883 de fecha 11 de octubre de 1995, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 5.021, Extraordinario, de 
fecha 18 de diciembre de 1995, mediante el cual se dictan las Normas para 
la Clasificaci6n y el Control de la Calidad de las Cuerpos de Agua y Ver
tidos o Efluentes Liquidos, en todo cuanto no colide con esta Ley. 

126 



Sex ta 

El Ejecutivo Nacional instrumentara el Registro Nacional de Usuarios 
y Usuarias de las Fuentes de las Aguas en un plazo maximo de dos afios, 
contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley. 

Sep ti ma 

El Ejecutivo Nacional aprobara y publicara el Plan Nacional de Ges
ti6n Integral de las Aguas en un plazo maximo de dos afios, contados a 
partir de la entrada en vigencia de esta Ley. 

Octava 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas estable
cera el orden de prioridad con que se adelantara la clasificaci6n de los 
cuerpos de agua y la elaboraci6n de los programas maestros de control y 
manejo de su calidad, considerando los distintos grados de contaminaci6n 
que presenten los cuerpos de agua del pais. Todas las cuencas hidrografi
cas deben contar con estos instrumentos en un plazo no mayor de diez 
afios, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Ley. 

Novena 

El ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas dara 
prioridad a la recolecci6n y sistematizaci6n de los datos e informaci6n 
existente que se requiera para la actualizaci6n o elaboraci6n de los balan
ces de disponibilidades y demandas de agua de las cuencas hidrograficas, 
durante la fase de implantaci6n del Subsistema de Informaci6n de las 
Aguas. 

Decima 

Hasta tanto se disponga de la reglamentaci6n de esta Ley, las licen
cias de aprovechamiento de aguas se tramitaran conforme con las regula
ciones para las concesiones, autorizaciones de aprovechamiento de aguas, 
segt1n corresponda, establecidas en el Decreto N° 1.400 del 10 de julio de 
1996, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 
36.013 de fecha 02 de agosto de 1996, mediante el cual se dictan las Nor
mas Sohre la Regulaci6n y el Control del Aprovechamiento de los Recur
ses Hidricos y de las Cuencas Hidrograficas. 

Undecima 

Mientras se publican las normas, el control del vertido de efluentes 
liquidos se realizara a partir del Registro de Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente previsto en el Decreto N° 883 de fecha 11 de octu-
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bre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela 
N° 5.021, Extraordinario, de fecha 18 de diciembre de 1995, mediante el 
cual se dictan las Normas para la Clasificaci6n y el Control de la Calidad 
de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Liquidos. 

Duodicima 

Hasta tanto se crea el Fondo Nacional de Gesti6n Integral de las 
Aguas, los recursos provenientes de las contraprestaciones, el cobro de las 
tasas y la aplicaci6n de sanciones establecidas en esta Ley, seran adminis
trados por el ministerio con competencia en la materia, a traves del siste
ma aut6nomo denominado Servicios Ambientales del ministerio con 
competencia en materia de ambiente. 

Decimatercera 

Los planes de gesti6n integral de las aguas formaran parte de los Pla
nes Ambientales y de Ordenaci6n del Territorio, respetando los conteni
dos y demas extremos establecidos en esta Ley. 

Decimacuarta 

Los Consejos de Regi6n y de Cuenca Hidrografica podran crear comi
tes o grupos de trabajo para la atenci6n de necesidades especificas de 
fndole tecnica o financiera, asi como para la promoci6n de la participaci6n 
protag6nica y otros fines relevantes para la gesti6n del recurso. 

Decimaquinta 

Cada vez que entre en vigor una norma tecnica que imponga para
metros de calidad mas restrictivos para el vertido de efluentes liquidos, el 
ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas podra autorizar 
la continuaci6n temporal de los vertidos generados por establecimientos e 
instalaciones en funcionamiento que no esten adaptados a la nueva regu
laci6n, mediante la implantaci6n de procesos de adecuaci6n ambiental. 

El alcance, contenido y demas especificaciones de los procesos de 
adecuaci6n seran establecidos en la norma tecnica donde se aprueben los 
nuevos parametros. 

Decimasexta 

Las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y sanea
miento, agricola, generaci6n de energia hidroelectrica y cualquier otro 
servicio asociado al uso de las aguas .en sus fuentes superficiales o subte
rraneas, discriminaran en sus tarifas el monto correspondiente al pago de 
las contribuciones especiales previstas en esta Ley. 
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DISPOSICI6N DEROGATORIA 

Uni ca 

Se derogan los artfculos 17, 22, 23, 24, 25, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 
122 de la Ley Foresta} de Suelos y de Aguas, publicada en la Gaceta Ofi
cial de la Republica de Venezuela N° 1.004, Extraordinario, del 26 de ene
rode 1966. 

Se derogan los artfculos 650, 651, 652, 653 y 656 del C6digo Civil, pu
blicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.990, Extra
ordinario, del 26 de julio de 1982. 

Se derogan los artfculos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 y 28, el numeral 6 del artfculo 29, paragrafo Unico 
del artfculo 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Decreto N° 1.400 de fecha 10 de julio de 1996 
contentivo de las Normas Sobre la Regulaci6n y el Control del Aprove
chamiento de los Recursos Hidricos y de las Cuencas Hidrograficas, pu
blicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 36.013 del 02 
de agosto de 1996. 

Se deroga el Decreto N° 2.331 de fecha 05 de junio de 1992, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 35.042 de fecha 04 de 
septiembre de 1992, mediante el cual se establecen las tarifas queen forma 
de fracciones porcentuales de los beneficios e inversiones deberan aportar 
para la conservaci6n de las cuencas hidrograficas, los diferentes organis
mos beneficiaros del aprovechamiento de los recursos naturales existentes 
en las mismas. 

DISPOSICION FINAL 

Vigencia Unica 

La presente Ley entrara en vigencia en la fecha de su publicaci6n en 
la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas, a los nueve dias del mes de noviembre de 
dos mil seis. Aii.o 196° de la Independencia y 147° de la Federaci6n. 

CILIA FLORES 

Presidenta de la Asamblea Nacional 

DESIREE SANTOS AMARAL 

Primera Vicepresidenta 
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ROBERTO HERNANDEZ WOHNSIEDLER 

Segundo Vicepresidente 

IV AN ZERPA GUERRERO 

Secretario 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintinueve dias del mes de di
ciembre de dos mil seis. Afios 196° de la Independencia y 147" de la Fede
raci6n. 

Cumplase, 

(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS, Refrendado: 

El Vicepresidente Ejecutivo, JOSE VICENTE RANGEL 

El Ministro del Interior y Justicia, JESSE CHAC6N ESCAMILLO 

El Ministro de Relaciones Exteriores, NICOLAS MADURO MOROS 

El Ministro de Finanzas, NELSON J. MERENTES 

El Ministro de la Defensa, RAUL ISAIAS BADUEL 

La Ministra de Industrias Ligeras y Comercio, MARfA CRISTINA IGLE-
SIAS 

El Ministro de Industrias Basicas y Mineria, JOSE KHAN 

El Ministro de Turismo, WILMAR CASTRO SOTELDO 

El Ministro de Agricultura y Tierras, ELIAS JAUA MILANO 

El Ministro de Educaci6n Superior, SAMUEL MONCADA ACOSTA 

El Ministro de Educaci6n, ARIST6BULO ISTURIZ 

El Ministro de Salud, FRANCISCO ARMADA 

El Ministro del Trabajo y Seguridad Social, RICARDO DORADO CANO-
MANUEL 

El Ministro de Infraestructura, JOSE DAVID CABELLO ROND6N 

El Ministro de Energia y Petr6leo, RAFAEL RAMfREZ CARRENO. 

La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales, JACQUELINE 
COROMOTO FARIA PINEDA 
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El Ministro de Planificaci6n y Desarrollo, JORGE GIORDANI 

La Ministra de Ciencia y Tecnologia, MARLENE CORDOVA 

El Ministro de Comunicaci6n e Informaci6n, WILLIAM LARA 

El Ministro para la Economfa Popular, PEDRO MOREJON CARRILLO 

La Ministra de Alimentaci6n, ERIKA DEL VALLE FARIAS P. 

El Ministro de la Cultura, FRANCISCO DE ASIS SESTO NOV AS 

El Ministro para la Vivienda y el Habitat, RAMON CARRIZALEZ 

El Ministro de Participaci6n Popular y Desarrollo Social, JORGE LUIS 
GARCIA CARNEIRO 

El Ministro del Despacho de la Presidencia, ADAN CHAVEZ FRIAS 

El Ministro de Estado para la Integraci6n y el Comercio Exterior, GUS
T A VO ADOLFO MARQUEZ MARIN 
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