
Acrónimos
BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CADAM: Comisión de Agua y Drenaje del Área 
Metropolitana

CAEM: Comisión de Agua del Estado de México

CEPIS: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal

CNA/Conagua: Comisión Nacional del Agua

DDF: Departamento del Distrito Federal, ahora Gobierno 
del Distrito Federal

DGCOH: Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica (ahora Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México)

EPA: Environmental Protection Agency (Estados 
Unidos)

GDF: Gobierno del Distrito Federal

GRAVAMEX: Gerencia Regional del Valle de México y 
Sistema Cutzamala (ahora Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México)

IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

INE: Instituto Nacional de Ecología

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 

JBIC: Banco Japonés para la cooperación Internacional

LAN: Ley de Aguas Nacionales

LDRS: Ley de Desarrollo Rural Sustentable

LGAH: Ley General de Asentamientos Humanos

LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable

LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección del Ambiente

Mm3: Millones de metros cúbicos

MDP: Millones de pesos 

OPS: Organización Panamericana de Salud

OCAVM: Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México

ODAPAS: Organismo Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento

PMDU: Plan Municipal de Desarrollo Urbano

PROBOSQUE: Protectora de Bosques del Gobierno del 
Estado de México

PSAH: Programa de Pagos por Servicios Ambientales 
Hídricos

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

SACM: Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social, 

SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

UACH: Universidad Autónoma de Chapingo

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

USAID: United States Agency for International 
Development

MEDIDAS PARA REFERIRSE A 
LA GESTIÓN DEL AGUA  EN LA 
CUENCA

Millones de metros cúbicos (Mm3): 
Utilizada a nivel de cuenca para referirse 
a volúmenes de almacenamiento de pre-
sas, vasos, lagos.  Ejemplos: Capacidad 
almacenamiento potencial de Vaso de 
Zumpango, 100 Mm3 de Lago de Xico, 
106 Mm3.   

Millones de metros cúbicos al año (Mm3/
año): Refiera a grandes flujos constantes 
de agua a nivel de cuenca. Utilizada para 
las concesiones de agua subterránea ó 
superficial.  Ejemplo: Vol. agua para usos 
agrícolas concesionada a Casas GEO = 
4.1Mm3/año.

Metros cúbicos por segundo (m3/s): 
Refiere a flujos constantes ó instantá-
neos.  Utilizada para cuantificar vol. de 
agua potable importados, extraídos, tras-
ladados ó utilizados; gastos de aguas re-
siduales y capacidades de PTAR; vol. de 
picos de lluvia; cap. de plantas de bombeo 
y de túneles de desalojo. 1 m3/s = 31.536 
Mm3/año.

Litros por segundo (lps): Utilizada para 
medir flujos menores, por ejemplo, de 
ríos, pozos para extracción de agua de 
acuíferos, capacidades de sistemas mu-
nicipales y PTAR menores.  1000 lps = 1 
m3/s.

1 m3/s provee 150 litros por día para 576,000 
habitantes sin fugas, ó para 420,400 ha-
bitantes con pérdida de 37% perdida a 
fugas.

Un lago con 100Mm3 de capacidad de al-
macenamiento, puede almacenar y pro-
veer 171 Mm3/año, lo cual, después de la 
evaporación (40 Mm3/año, si profundidad 
es 6 m) es equivalente a 4.15 m3/s, su-
ficiente para 2.4 millones de habitantes. 
(1.75 millones, con 37% perdida a fugas).
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