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A
L tratar el tema que hoy nos

ocupa no podernos prescindir
de otro mas general, cual es

el analisis, a la hgera, del de
recho de propiedad, en cuanto se refiere

a los elementos que contnbuyen al man

tenimiento de la vida material: Ia tierra,
el agua, el aire y el sol. Son estes los

elementos que Arist6teles sefialo como

indispensables en la conservacion de la

vida animal 0 vegetal.
Alrededor de estOS elementos gira el

derecho de vida de la humanidad. Las

legjslaciones de todo tiempo conducen a

la regu]acion de su aprovechamiento den
tro de una sola finalidad: el maximo de

utilidad social
Pero la organizacion legal del aprove

charmento de esto: elementos no ha sfdo

el resultadc de simples deducctones 16gi
eas. Ha naeido de experiencias milena
rias adheridas a hechos geograficos per

manentes, que nos proponernos sefialar
en esta disertacion.
Un heche fiuye de tcda esta deducci6n:

que la legislacton de aguas, en los paises
donde las condiciones de clima dan im

portancia extraordinaria a este elemento,
no ha side obra exclusrva de los juristas.
.AI ledo de estes ha habido necesidad de
fa expertencia de los tecnicos. Es par estc
que he creidc que podia traer aqut un
tema que alguien pudiera creer del re

sorte de otras competencies.
El elemento artseoteltco mas determi

nado par su forma es Ia tierra. Se somete
a toda mcdificacion que el hombre quieta
darle en su propio beneficio. La cficiencia
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del cultivo y el aliciente del trabajo han
debido conducir a la idea de Ia apropia
cion como garantfa del esfuerzo hurnano.
La agrtcultura aparece como [a princi

pal industria pr imitiva. Para perfeccionar
sus metodos ha debido necesitarse la per
manencia de los cultivos. Y por ende, de
la propiedad misma ; 10 que fue un simple
heche, Iuego se convirtio en derecho de
fendtdo a costa de cruentos sacrffictos por
sus poseedores.
Siguiendo su genesis histories, el do

minio comun fue cediendo poco a poco
en beneficia del dominic particular, de
acuerdo con el maximo de utilidad co

Iectiva.
Al ampliarse las relaciones sociales, por

sabre las pequefias comunidades surge
un poder regulador, el de los jefes uni
cos, encargados de dirimir los confhctos.
Con el tiempo esta autor-idad se hizo in

suficiente para dar norrnas legales defi
nitivas a-las relaciones de la humanidad

y una nueva concepcion condujo, por fin,
a l concepto del Estado Moderno
La histotia del antiguo Egipto, esa

fuente tnagotable de mvestigacion, la
mas remota de Ia humanidad, nos ofrece
Ia comprobaci6n de 10 que afirmamos.
Hacia ei afio 4_000 antes de nuestra

era, comienza la epoca hist6rica a partir
de la cua! los egipcios guardan una tra

dici6n autent.ica. Los organismos rudi
mentarios se transforman en instttucio

nes: los clanes, grupos de individuos uni

dos par un parentesco y una veneracion
comun, se adhieren a las tierras y for
man los nomos a provincias (Ana 3.200
a 3.000 A. J .). En cuanto se constata

la organlzacion de nomos el regimen de
cIanes se pierde y la pobJaci6n se nja
el suelo para valorizarlo.

AJ lado de los <:sarou), jefes de farni
lias y sacerdotes encargado5 del cui to, se
Jevantan los jefes unicos, Juego despues
los reyes, Los nomos se agrupan en rei-

nos, al principia multiples, luego concen

trados bajo un solo yugo. Es el comienzo
del perfodo dinastico que se inscribe en

la historia.
EI derecho de proptedad sufre en el

periodo dinast.ico de Egipto, transfer
rnaciones substanciales. En tiempo de la

-

dinastla Tinita cxiste la propiedad par
ticular al lado de la propledad real; y si
de ella pasamos a [a epoca menfitica, el
heche mas impcrtante de su perfodc fue
Ia desaparicicn lenta de la propiedad par
ticular. EI Rey acumula todas las funcio
nes supremas y llega a convertirse en el

propietario de todo el suelo de Egipto.
(2100 A. ).J. Es el concepto del Estado

propietaric de las tierras en contraposi
cion al individuo propietario absoluto de
su suelo.

Sigamos ahara con el anal isis de los
otros elementos ar istctelicos. Si de la tie
rra pasamos al aire y a la energia solar
una diferencia Fisica sefiala desde luego
su constitucicn: si bien el primero es 56-
lido, los segundos son: gaseoso, el aire.
y sutil, imponderable, Ia energfa solar..
No es dable al ser humane, dentro de los
recursos economicos a su alcance, modi
ficar estos ultimos y apropiarse de enos
a su antojo.

EI agua ocupa un termino media entre
los elementos extremes que hernos citado.
La movilidad la reparte desigualmente,
Iigandose en cierto modo al suelo. El de
rechc de apropiacicn de las aguas ha side
materia de arduas discusionesen los Con

gresos del ultimo t.icmpo. sobre todo al
tratarse de Clguas corrientes, pues con

respecto a las estancadas no pareee ca

ber duds.
Si el agu3 lluvia llega a la tierra con

escasez, ei suelo la ar.sorbe, tonnandose
una reserva que puede ser utilizada por
las labores del trabaja del ho,�';bre, No
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parece que el aprovechamiento de estas

aguas pueda acarrear un perjuicio para
la propiedad ajena.
Si la cantidad de Iluvla aumenta, pue

de acontecer que se deslice por la super
ficie del terreno 0 que se forme laguna."
En el primer caso, el hombre puede
detenerla 0 varier su curso en su pro
vecho. En el segundo caso, puede ejecu
tar avenamientos 0 drenajes para sanear

el terrene. En todo case, habra una

perturbaci6n del regimen natural que

puede acarrear perjuicics a una propie
dad 0 reduclr las postbilidades de un

aprovechamiento maximo.

Si de las aguas lluvias pasamos a las

aguas subterraneas. problemas similares
se ofrecen a nuestra observacicn. La in

tervencion del hombre puede provocar
al1oramientos que produzcan perjuicios
a otros usufructuarios, secando los ma

nantiales 0 vertientes 'que se alimentan

de estas aguas.

Sigamos el curso de una corriente de

agua. Sale del manantial que le da vida

con una corriente superficial temporal 0
percnne. Los propietarlos colindantes

que ejecutan en el cauce a en sus ort-

1l8S obras de aprovechamiento, pueden
ocasionar perturbaciones en su caudal 0
en su regimen que redunden en perjuicio
de terceros.

Las ccrrfentes se reunen en el rio que

desagua al mar. Todo el sistema hldrau
lice as! formado, can mayor 0 menor

intervencion del sec humane, debe ave

nirse can los intereses de la colecti
vidad.
El mar es la comunicacion mas impor

tante del comercio. Los rIOS, en su parte
inferior, prolongan esta via hacia el in

terior de los paises. Surgen nuevas ne

cesidades con las que habra que buscar
la armenia 0 Ia subordinacion.

Finalmente, la tecmca moderna ha

traido un nuevo problema: el aprovecha
mientode Ia energfa hidraulica.

Entre los dtferentes objetivos de apro
vechamiento de las aguas, hay algunos
que son inconciliables con el dominio

particular de las aguas. Por ejemplo, el
mar se ha constderado en todo t.iempo
como de dominic publico, y estc se ha

extendldo a los rfos navegables.
EI derecho de vida de la humanidad

reclama como primera satisfacci6n [a ob
tencion del agua para su altmentacion y

servicio domestico. Es un derecho que
toda legislaci6n provee por sabre toda
otra consideraci6n.
Las exigencias de la salubridad y la

posibilidad de perjuicios casi no indem

nizables, aconsejan ciertas lirnitaciones a

la propiedad pr-ivada de las aguas. Dos
criter ios pueden aplicarse a la legtslacton
respective: Dejar la materia a la inlcia

tiva particular regulada por Ieyes gene

rales, sometiendo los conflkcos a la com

petenclo de los tribunales ordinaries, a

asumir francamente el Eatado, como una
funci6n. publica, Ia administracion y dis
tribucion de esta fuente, de vida y de

riqueza. En el primer caso, el Estado

trata de armonizar los intereses en jue
go, y en el segundo, trata de subordinar
esos intereses al maximo de aprovecha
mlento colectivo.

PAISEs ARIDOS Y PAISES J.ruMEDOS

Las jegtslecjones sobre aguas tjenen

una importancia primordial en' los parses
que por sus condiciones geograficas y

climatericas sufren las consecuencias de

su esceser. El agua tiene un valor can

considerable en su economta. que se ne

cesita un estudio profundo de su regula
rizacicn para obtener su mayor aprove
chamiento integral.
De aqul surge un heche lrredarguible:
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la legislacion de aguas de los paises .iri
dos no puede sec 1a misma de los pafses
humedos. En los prirneros, el legislador
debe proveer a un derecho de vida de 1a

humanidad: en los segundos, a una eva

cuaci6n rapida de los sobrantes para no

producir perjuicios.
Esta es la explicacion de por que pue

blos de distinto origen hayan IIegado a

instituciones analogas. Todas se han dl

rigido a una sola finalidad: el resguardo
de su poblacion y el fomento de 1a ri

queza.
La distribucicn de los pafses aridos y

humedos, en el orbe, obedece a variacio

nes geograficas :y climatericas. En las
zonas adjuntas al Ecuador se anotan las

mayores precipitaciones. AJ alejarse, las
lluvias disminuyen paulat.inamente hasta
los tr6picos, donde las sequias constitu

yen un grave problema, convirtiendo en

desierto extensas zonas de la tierra,

Crecen de nuevo las precipitacicnes can

Ia latitud, hasta que pasando par un se

gundo maximo, descienden hacia los

palos. Sin la accton de los vientos, la

reparticion de las tierras y de los mares,
las zonas secas :,' humedas quedarian
limitadas par los paralelos geograficos.
EI estudio de las organizaciones de

aprovechamiento de agua de los paises
del Hernisferio Norte, a treves de su

historia, nos ofrece un bello campo de
observacion
La zona de desiertos de esre hemisfe

rio esta sobre todo marcada en Africa y
Asia: el Sahara y el Egtpto, el desierto

arabigo, las orillas del Golfo Persico, una
gran parte de la cuenca del Mar Caspio
y el desierto de Gobi, en China. Mas
hacia el Korte las lluvias son escasas y

muy irregulares. Tal ocurre con todo el
contorno del Mediterraneo y muy espe
cialmente en el Sur de Espana.
No es posible precisar el limite de las

precipitaciones que separa un pais arido

de un pais humedo. Es artdo et desierto

que cerece de todo valor agricola y aquel
terreno que exige para su cultivo Ia acu

mulaci6n en el suelo de la humedad pro
cedente de varias estaciones iluviosas.
Pero aun con la posibilidad de cosecha

anual, puede ser clasificado un pais como

artdo si no hay una correlaci6n conve

niente entre todos los elementos que

contribuyen al desarrollo de una planta:
tierra, agua, aire y radiacion solar. Sin

embargo, los tratadistas modernos sefia

Ian como paises artdos los que reciben
menos de 500 milfmetros de altura de
lluvia anual, bajo las condiciones de la
titud de los palses del Mediterraneo.
Analizaremos a continuaci6n la legis

leeton de aguas de un pais que puede
considerarse como el prototipo del apro
vechamiento de las aguas en beneficio
de la colectividad: el Egipto.

EGIPTO Y LOS DERECHOS DE AGUA DEL

NILQ

EI Egipto es un pais excento de !lu
vias. Esta constituido par una planicie
sumerglda entre los desiertos arabigo y
Iibico y par las cataratas del Nilo al
Sur, Al Norte se expande par el Medi
terraneo. Ttene un largo de gOO kms y
un ancho variable de 10 a 20 kms., que
en el Delta llega a 600. La naturaleza
ha defend ida as! este pais por todos la

des: por esearpes que lIegan haste 200
metros de altura en los limites libicos y
arabigos ; por las cataratas del Sur, y

por el mar al Norte,

Desde la mas remota antiguedad apa
rece el pais dividido en dos grandes re

giones: el Valle yel Delta
El Nilo ha ido formando el suelo de

Egipto con legano arrancado a1 valle de

Abisinia. Los aluviones depositados du
rante siglos sobre el subsuelo rocoso tie

ncn un cspesor que varia ce l C u 12
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metros y en ciertos trechos del Delta de

25 a 30_ Es un terrene rico en potasa,
muy fertil y de facil culttvo.
E I N ilo no solamenre acarrea estas

tierras, sino que tambien las rtega.
El fenomeno de las crecidas del Nile

constituyo para los antiguos un hecho

misterioso que escapaba a todo racioci

nio, dando motivo a Ia formacion del

criteria religiose que di6 al Nilo un ca

racter divino.
La cree ida proviene de las lluvias tc

gulares de invierno en la region de los

grandes lagos y de la Iundicion de las

ruevcs de la Alta Meseta Abisinia, cuyo
efecto maximo se hace sentir haeia el

solstieio de verano. EI Nilo Blanco en

via una masa de ague que carre lenta

mente por un valle de 6.500 kms. de

largo, llega a Karum a principles de Abril

y pasa par Elefanctna a eomienzos de

J unio. Una avalancha verde cargada de

detritus vegetales proveniente de los

pantanos ecuatoriales anuncia la erece.

Un mes despues el Nile Azul envia su

avalancha roja coloreada por el legano
ferruginoso arraneado a1 suelo abisinio.

Descendiendo de la meseta con vises de

torrente, Impr-ime velocidad a la crecida

y la carga de humus. Las dos avalan
chas unidas Began con fuerza al Valle

Bajo hacia el 15 de Junio y aportan a

Iii tierra negra, ya calcinada por el sol,
quebradiza y suelta como arena, el agua
renovadora que ha de vivificarla. De

Junio a Sepnernbre, el Nilo sube de 13

a 14 metros entre los ribazos del Alto

Egtpto y 7 a 8 en las llanuras del Delta.

Sumerje a todo el pais, y despues de

algunos elias de estiaje, decrece a princi
pios de Octubre.
Hacia el 10 de Noviernbre ha perdido

la mitad de Ia altura que habia alcan

zado; luego entra a su lecho normal. dis
minuye de ancho y se empobrece par Ia
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evaporacicn, hasta la vuelta peri6dica de

la nueva crec ida. En suma, el Nile toma

posesi6n de la tierra durante 4 meses y

Ja deja profundamente embebida de agua,
recublerta de legano, humeda y blanda;
presta a recibir el aredc y los granos de

siembra.
La crecida del Nilo no solo acarrea

bienestar. Causa tambien perjuicios al

surnerj ir cl valle, destruye 0 demuele
10 que cncuentra a su paso; desplaza los

limites de las prcpicdades, levanta en el
reflujo el legamo depositado per el fiujo.
Los primeros hombres han debido apren
der a guarecerse contra los defies: las

ciudades fueron contruidas sabre colinas

ar tificiales y los campos preservados de

una corr iente rapida por diques, que
scrvlan al mismo tiempo de caminos ele

vades.
Otro mot iva de ansiedad es el volu

men de la crecida. Si bien la fecha de la

inundacicn es constante, la eantidad de

agua no 10 es.

La altura conveniente para un buen

. riego variaba segun las provincias; era

conocida e inscrita por las indicaciones

gravadas sabre Itmnfmetros de codos, de
los cuales se han encontrado especimenes
en diferentes localidades En Elephan
tina una buena crec ida correspondia a

una elevacion de 28 codos (cada coda

=0,52 mts.}; en Edfu se necesitaban 24
codos y 3 palrnos Ia M ientras mas se

descendfa hacia eI Norte, menor era el

levantamiento esperado: en Mendes y en

Xois se contentaba con 6 codas. En

Memphis, hacia la epoca greco romana,

se pensaba que 16 codos era Ia altura
deseable. Es por esto que 'Ia famosa es

tatua del Kilo que hay en el Musco del
Vaticano en Roma y que representa el
dies tendido que t iene espigas y un

cuerno de abundancia, esta rodeadc de
16 nifios, todos de Ia altura de un codo.
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St la inundacion no lIegaba a 16 codas,
era desasrrosa, tanto como cuando so

brepasaba de 18 codas.
Cuando el Nilo crecia poco, todo el

pais cafa en una angustia profunda,
Para preserver et Egjpto de la insufi

ciencia, como del exceso, fue necesario

disciplinar el rio, Poderosos diques para

Ielos a la ribera forzaron al Nile a seguir
un lecho regular. Otros diques perpendi
culares que iban del Nile a los escarpes

libicos y arabigos dlvidieron el valle en

cuadrfculas de cuencas artificiales, esca
lonadas de Sur a Norte, las unas sabre
las otras. A un cierto momenta de Ia ere

cida se abrian las exclusas para admitir

el agua, Iuego se volvian a cerrar, para

detenerla en el momenta de Ia decree ida.

Las cuencas se comunicaban tambien
entre elias por canales y permitian circu

lar el agua del Sur a1 Norte, por nume
roses pequefios rios paralelos al verdade-

1'0 Nile. Al interior de cada cuenca arti

ficial una red de diques menores y de ca

nales secundar ios repetfa los mismos me

dios de reserve a de distribucion de las

aguas. E1 Egipto entero fue dividido en

cuadrados par este entrecruzamiento de

fosos y de diques. Es por esto que el je
rogiifico que designa un nome (provincia
o distritc) 10 dibuja par un cuadriilaje
donde el suelo aparece geometr icamente
dividido per las tajeas y canales que te

parten el riego.
Esta disposici6n del valle ha sido rea

llzada desde Ia epoce protohistorica. por
los primeros habitantes del Egipto; no

ha cesado de ser perfeccionada y compte
tada desde entonces; pero es Ia labor pro

digiosa de las generaciones anteriores a

Menes la que ha sabido colocar al servi
cia de la cultura el fen6meno de la inun

daci6n. El regimen del Nile ha forzado
entonces a los hombres a inventar los me

todos agrlcolas ; sabre todo, ha heche ne

cesario el trabajo en cornun, el esfuerzo

colectivo y perseverante ; ha creado Ia
solidaridad entre los riberefios; les ha

irnpuestc una organizacion; los ha reuni

do en sociedad. Del alto al bajo del va

lle cada gran cuenca de riego ha formado
el cuadrc de una region agricola y ha

llegado a convert.irse en un noma. E1 Nile

es aqui un principia de division y de or

ganizacion regional. Por otro lado, cada
cuenca, cada nomo, manda a su vez a

sus vecinos a dependc de elias en Ia re

partici6n sucesiva de las aguas. Fue en

tonces necesano que los habitantes de
todos los nomos aceptaran una disciplina
reciproca, eiaboraran un reglamento de

riego equitativo y suficicnte para todo el

valle, y crearan. en fin. una autoridad

superior a rcdos los nomos para supervi
gilar su aphcecion. El Nilo actua como

un principio de orden, de centralizacion:
el ha deterrmnado Ia subordinacion de
todos a un jefe.
El caraccer divino atrtbuido al Nilo

permite que la dlstribucion de agua se

ejeraa tambien par otra entidad de ca

racter divino: la familia real.
Cuando el rey funda una plaza, Ie se

para sus Villas, le da a conocer sus Iron

teras, define sus aguas y las reparte
(Testimonio de la gran inscripcion de

Bent+Hassan, XII dinastfa):
Para el bienestar de sus subdttos. los

reyes tinitas desarrollaron las obras de

riego y construyeron diques. Se atribuye
a Menes. fundador de 1a 1.. dlnastla, la
creaci6n de los diques que protegfan el

noma de Memphis contra una inunda
cion desmesurada.
Hacia el fin de Ie epoca t.inita (2.900

enos antes de j esucrtsto), el pais ha lle

gada a ser una potencia economlca llena
de recursos, gracias al esplrttu de perse
verancia can que ha captado las fuerzas

del l\ilo y ha dlsciplinado la naturaleza
sometiendola a Jas leyes de aprovecha�
miento maximo de las aguas.
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En el N ilo. que se transforma en Osy
ris, el egipcio venera a un maestro, a un

educador, al creador de sus alimentos y
de su vida misma. Sabe que el Nilo ha

ejercidc sabre el un constrefiimlento sa

ludable, que se traduja por los reinados
bienhechores de Osyris, de Horus y de los
faraones humancs. La interdependencia
y el Nile han creado eJ trabajo coiectivo.
Par eso, en muchos test imonios 'cl egip
cia estampa su sentimiento de gratitud
al Nile divino que le ha inspirado 5\.1';:

institueiones.

En la epcca memphftica, Ia historta no

acusa una variacion unportentc de la re

partieion de los derechos de agua. La

propiedad, que pasa a ser patrimonio de
los faraones, permite una administracion
mas absoluta de esos derechos.
El fin de la monarqufa mernphitica

queda seoalado por la Gran Revoluctcn
Social (afio 2.000 A. ).), que marca el
final del antiguo imperio. EI abuso del

poder real. el relajamiento de las cos

tumbres. las miserias del pueblo, par
efecto de la deficiencia de las inundacio

nes, par un lade. Los funcionarios, por
otro, que al comienzc eran representantes
del rey para gobernar las tierras. se ha

cen senores y comienza la propiedad feu
dal. Los nomarcas se rebelan y el sueio

egipcio se vic asf ensangrentadc par lu

chas intestinas y divisorias.
Perdida la fe en el or igen divino de la

familia real, vine la desorganiaacion de

[as servicios y la descbediencia de las
masas en la distribucion de las aguas.
Pasado cste periodo obscure aparece

el Imperia Medio (XI y XII dinastia).
Los reyes tebanos Bevan al Egipto al or
den y a la prosperidad, estableciendo los
derechos civiles y religiosos sin distin
cion de clases soctales, niveladas bajo la

�i ida de los faraones. Ya no es el rey
quien coostituye el Estado; es la pobla
cion entera que entre al engranaje ad-
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ministrativo, elimlnandose tcdo cargo de
caracter perpetuo.
Los derechos de agua siguieron ejer

cendose de acuerdo con las obras cienti
ficas construidas. y fueron siempre los
tecnicos los que indicaron las normae de

aprovechamiento que hicieron del Egipto
el mas organizado de los antiguos impe
rios.

Se necestro Ia obra de pueblos infe
riores. !legados de fuera de las fronteras,
para que terminara uno de los ejemplcs
mas elocuentes de una legislacion basada
en la administracion y distribucicn de las

aguas par el Estado, como una funcicn
publica

Los IMPERIOS AsrATICOS DE LA MESO
POTlAMIA Y EL AGUA

Babiionia v Asiria

BABILo:-.<rA.-EI territorio de la Babi
Ionia de los escr-itores clasicos, corres

pcnde exactamente a la llanura creada

per el Tigris y el Eufrates, al llegar al

mar, con los aluviones cuyos materiales
han side arrastrados de las montafias de
Armenia.

EJ regimen de los dos rios no es idcn
tico. EI Tigris, encauzado entre nba
zos altos y resistentes, tiene una corrientc

rapida. Su crecida empieza a principios
de Marzo, alcanza el maximo en los pri
meros dlas de Mayo y termlha a media
dos de Junio. EI Eufrates lleva dos ve

ces menos agua: su cree ida comienza unos

15 dlas mas tarde y no terrnina antes de

Septfembrc. Como sus margenes no son

tan elevadas, se extiende factlmenre por
la llanura. desbordandose en bienhechora
inundacion
Desde los tiempos mas remotes, la

propiedad rustica en Babilonia pertenece
a particulares 0 a grupos sociales. El
descubrimiento mas importante relativo
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a 1a leglslacion babilonica, el «C6digo de

Hammurabi> , distingue entre btenes pro
pros y bienes <ilku co. Estes ultunos, con
cestones reales. no pueden ser traspasa
dos ni dados en prenda, salvo al heredero

var6n con las correspondientee oblige
ciones.

La propiedad rustica esta sometida a

servidumbres en provecho de los vecinos,

especialmente en cuanto se refiere al

riego de las tierras. Se instttuye la pres
tacton personal para atender a la con

servacion de los canales, de los vados y
de los caminos. El Gobernador es quien
ejerce estos derechos requisando hom

bres, animales y carreras. Sin embargo,
el rey, por tablillas de franquicias dis

pensaba de estas cargas a algunos agri
culrores. sefialando especificamente esta

clase de trabajos.
El terreno de aluviones que ccnstituye

las llanuras del Tigris y del Eufrates es

naturalmente fert.il a condicion de ser

convenientemente regado y desaguado.
Los mas antiguos habitantes se dieron
cuenta de ello, y los documentos encon

trades atestiguan que desde el tiempo

.

del antiguo rey Ur-Nina se han hecho

abrir canales y sc han dedicado todos
sus cuidados al ricgo. Para los trabajos
a que ha dado lugar la creacion de estos

canales, debieron necesitarse una serie

de conocimientcs y de procedimientos
que const.ituyen el arte del ingeniero, a

menos de suponer que Iueron construfdos

por adelantcs sucesivos, a tientas, can

continues rect.ificaciones durante el curse
de la ejecucion, 10 que habria exigido un

tiempo considerable aun can numcrosos

trabajadores no asalar iados ; nos vemos

obligados a admitir que bubo estudios

prelimin8res. anteprcfyectos. proyectos
dei"initivos, que necesitaron el empleo de

instrumcntos de nivelaci6n Y pfocedi
mientos gr;1ficos que trasladaron a un

plano Ius resultados de las mcdidas to-

madas sabre el terreno. Han llegado
hasta hoy die planes de canales y de

rios de la epcca prcsargonica, como, par
.

ejcmplo, un fragmento de tablilla repre
sentando el .canal Humrnadimsha, cons

truido por orden de Eanaturn y al que
estaba anexo un deposito de capacidad
superior a 1.000 hectolitros.

Hammurabi, despues de realizar la

unided del imperio babilonico, emprende
importantes trabajos de riego. Las orde
nes reales dernuestran como hacia orga
mzar y utilizar el poder central con las

prestaciones personales. Cterto dla, e1

rey manda a Sin-idinnam, gobernador de
Larsa,

.

econvocar a las gentes que poseen

campos en las riberas del canal Dama

num para limpiarlo. «La monda del canal

Damanum. dice la rabltl!a. ha de estar

term inada a fines del rnes>.
Los grandes canales, empresa nacional,

creados en un principia para drenar y
desaguar el terrene, son al propio tiempo
excelentes vies fluvtales: pero exigen un

gasto considerable parque Ia tierra es

bJanda y las margenes muy poco cons is

tentes: las aguas del Eufrates Began' a
cllos cargadas de arena y de arcilla, 1 kg .

par m" se han observado hoy d18, en

ttempo ordinario, cantidades que Began
a 25 durante la crecida a Ia altura de

Babilonia.
Canales de menor importune if! y re

gueros llevaban el ague basta los lfmltes
de las fincas y de las praderas. Alli se

tomaba desde la epcca presargon lea can

la ayuda de maquinas elevadoras movi

das par bueyes 0 sencillamentc con uri

cuba que maniobraba can la ayuda de
una palanca.
La ley de Hammurabi preve los da

fios causados en campo ajeno por el cul
tivador que conserva mal su reguero: si

10 descLlida 0 se produce una brecha, ha
de restituif la cosecha destruida; si no
esta en situaci6n de hacerio, se Ie ven-
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dera can todo su haber par dinero, y los

damnificados se repartiran la cantidad

obtenida. EI que se olvida de colocar de

nuevo la ccmpuerta despues de haberla

quitado para regar su campo, es igual
mente respcoseble de la inundacion de

las t.ierras vecinas y debe indernnizar se

gun la produccion media de estas t.ierras ;

si se trata de un plantfo, fijase la rasa en

1 <gur> de cebada per (gan» de super

ficie (alrededor de >72 hect6litros par

hectarea).
ASIRIA.-Asiria se extiende al Norte

de Babilonia. Ocupa Ia parte media de

la cuenca del Tigris haste Kurntb.

La propledad rustics se divide en

Asiria 10 mismc que en Babilonia.

En pr-inc.ipio, la ley asiria admire el

concierto para utilizar las aguas de r iego

y las de lluvia; si no puede llegar a una

inteligencia, deja a1 propietario mas di

ligente que recurra a1 tribunal para he

cerse adjudicar derechos reconoctdos par

la redaccion de una tabltlla.
Los Imperios asiaticos a que nos refc

r imos aqul, debieron al nego vida y

opulencia. Fueron reducidos a la miseria

per la fatal incomprension de sus bar

baros dominadores al destruir sus obras

que con mentalidad de n6mades fueron

incapaces de apropiarse de las amplias

y complicadas concepciones de un pue�

blo industr ioso y sedentario.

La legislaci6n de agua de estos paises
nos muestra que los grandes canales eran
administrados par los reyes como em

presa nacional. Proveian de agua a los

predios rustices y serialaban sanciones

por los perjuicios que la falta de agua

podia ocaslonar a tercero par descuido

en los regueros. Indicaba somet imiento

a los trtbunales ordinaries.

LA LEGiSLACIC1N ROMANA DE' AGUA$

Los rOlnanos, al subyugar a los pueblos
de la mas antigua civilizacion, recogieron
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las enscfianzas que los aprovechamientos
de agua habian determinado,
A travcs de su legtslactcn de aguas en

contramos, aunque en forma dispersa e

imprecise los conceptos de aprovecha
miento de los imperios mesopotamccs y
egipcio.
En las [nstituciones Imperiales de Jus

tiniano, al tratar del aire, del agua co

rr iente, del mar, de la playa, etc., se es

tablece que estes son comunes por dere

cho na tural.

Al tratar del agua corriente se refiere

al agua perenne que, recogida con las

lluvias 0 nacida de fucntes subterraneas,
tiene un curso perpetuo y forma un rio

o arroyo que nunca se seca.

EI agua corriente esta destinada par

derecho natural y concedido a cada cual

para lavar y beber. EI agua de mar, por

derecho de gentes, es libre y comun para

navegar y pescar.

Al tratar de los rfos y puertos se es

tablece que son publicos.
No es Iectl deslindar los limites del do

minio publico con el dominic privado de

las aguas en la ley romana.

Al tratar de la servidumbre, establece
la ley, esta suele hacerse par canoas 0

conductos, 0 bien estrechando el rio en

su longitud para que Auya el agua. El

agua que se conduce puede ser publica 0

privada. .1\. cualquiera le es ltcito utilizer

el agua publica, por ejemplc, la que pro

cede de un do publico, a no ser que 10

prohiba el Emperador 0 Senado, 0 que

este destinada a un uso publico, como en

el caso que el rio fuese navcgable 0 con

su ague se haga otrc eauce navegablc
Establece tambien esta restriccion prohi
bicion de aprovechamiento cuando hay
peligro de que se segue, aunque no sea

navegable. Tampoco es licito, sin e1 per

mise del principe. sacar agua publica de

un castillo, de un torrente a de otro cual

quier lugar en que se deposite.
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Como se ve, aunque se rcconoce que
es lie ito ut.ilizar el agua publica, esa uti

lizacion esta sujeta a restricciones 0 pro
hibiclones sefialadas POf el poder publico.
,A,_J decir que el aprovechamicnto del

ague queda restringido cuando hay pel [
gro de que se segue aunque no sea na

vegable. estampa tambien el concepto de

que el agua, en zonas aridas, debe estar

sujeta a Ia reglamentackm de la Admi
nistracion y subordinada, por consiguien
te al interes colecttvo.

DERECHOS DE AGUA DURANTE EL

FEUDALlSMO

Al caer el Imperio Romano, se produjo
la disgrcgacion de los Estados que le es

taban sometidos, estableciendose el regi
men feudal que deja senttr su infiuencia
en la legislaci6n de aguas. Los senores
feudales acapararon en sus manos el po
der publico y el dominio de las tierras.
acarreando en estes el dominic de las

aguas. Se reservaron deterrninadas clases
de aprovechamiento y concedieron 5610

algunos a sus vasallos a cambia de cier
tas prestaciones 0 tributes. Con estos

princ ipios los senores feudales se hicieron
duefios absolutos de las aguas que co

rrfan por sus dammtos, establec Idndose
el Iibre usc de 1815 aguas por los senores
riberefios.

DERECHQS DE AGUA EN PA1SES HUMEDOS

1nglalerra \' Francia

Los aprovechamientos de agua del re

gimen feudal se han conservadc especial
mente en los pafses humedos. Y eilo es

obvio. por cuanto en cstos pafscs el agua
en exceso no acarrea conflictos derivados
de su escasez. La libertad para aprove
char las aguas, siempre que no perjudique

a la navegacion. no implica una restric

cion de derechos ajenos.
En Inglaterra hay algunos rfos que sc

consideran como propicdad de los terra
tenientes cuyos dominies atraviesan. El

agua es reputada como accesoria del te
rreno que cubre y Ia jur.isprudencia no

reconoce acci6n para reivindicarla sino

juntamente con el. Sin embargo, la Car
ta Magna del Rey Juan prohibic cercar

las ribcras de los rfos a tercer el curso
de estes que, as! como los bosques, de
bian ser publicos
Unos estados de Europa han declarado

los rios. navegables a flotables como de
dorntnio publico y reconocjendo los de
mas como de dominic pr-ivado. Ocros.
en cambia, han clasificado como de do
minio publico toda clase de rios a de
tcrrentes.

La legislacion francesa se encuentra en

el primer caso. Concede a los riberefios
el derecho de aprovechar las aguas de
los rfos no navegables ni notables para
el riego de sus heredades.
Sostienen algunos comentaristas fran

ceses que revertidos at Estado los dere
chos de los antiguos senores feudales, ha
conservado este el sefiorio territorial que
le correspondia a dichos senores sobre los
nos no navegables ni flotables, aunque
sujeto a los aprovechamientos concedi
des a los r iberefios ; otrcs sostienen que
tales rfos y sus caucss pcrtenecen a los
riberefics ; otros, par fin, estiman que n i
los riberefios nt el Estado tienen dominic
sobre elias: las aguas. dicen, y sus cauces

son casas comunes. a nadie pertenece su

domio y su usa es de todos.

ESPANA Y SU REGLAMENTACION DF. AGLA

Espana, por su situacion geogrefica y

chmaterica, por la historia de sus apro
vechamientos de agua y por el esplritu
de asociacion que caracteriza a la raza,
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ofrece peculiar-idades propias para el es

tudio de los derechos de aguas
l-lasta la epoca de los visigodos regia

en 'Espana y Calia el C6digo romano;

Hacia el fin de la Monarquia \l isigoda
-aparecc el Fucro J uzgo. Este C6digo
consagra algunos de sus artfculos (Ieyes
28, 29, 30 Y 31) 3 138 aguas de los rfos

para dejar expedite el transito ; y si bien

pcrmite ejccutar setos 0 presas hasta la

mitad del rio, se ordena que <Ia otra mi

tad finque libre para Ia pro de los om

ncs> , y que si se cierra en un caso ex

cepcional, "sea de guise que pucdan
pasar las barcas e las redes» La Jev
(artv.) 31 trata de los degas; alii se die
tan penas <si en las tierras a corren los

nos algun omne- furtase el agua, 0 la

face correr par engafic por otro luger
que non suele-. No esta claramente ex

puesta en este la doer ina de que las

aguas son una servtdumbre natural para
los riegos de los terrenos par donde co

rren y que en las aguas corrfentes no

hay propiedad prtvada. Sin embargo.
del texto de Ia ley se desprende que estes

principios son los que han servido de

inspiracion a este tiaulo de la ley.
En el «Fuero Real de Espana- encon

tramos el titulo Vl , Ley VI, que dice:

«Ningun home no sea osado de cerrar

los rfcs mayores que entran en el mar.

porque salen los saim�nes e los sollos, e

los otros pescados del mar, e par donde

andan las naves can las mercaderfas de
las unas tierras a las otras: mas si al

guno fuere heredero en ribera de tal rio,
e quisiere facer pesqueras 0 molinos, fa

galos en tal guisa que no tuelga [a pasada

a las Naves nl a los Pescadores: e quien
contra esto fuere, desfaga quanta y ficiere
con su mision, e por Ia asadea peche
treinta sueldos al Rey».
Aparece aqui la teoria del dominio

comun de los rios navegables y Ia ga
rantla de la navebabilidad de esos rios.

�39

El Ccdigc de las Siete Part.idas con

t.iene disposiciones sobre los abastos pu
blicos, los artefactos para la conservacion

de las acequias y demas cauces, con res

pecto a aguas publicas. sabre cl uso de

los rios y los derechos particulares, sin
olvidar las disposiciones refcrentes al

mar.

En la 3." Partida cncontramcs:

T(tulo XXVIII, Ley III--iCuiiles son

las casas que eomunalmente pertenecen
a t.odas las criaturas? Contesta: el aire,
las aguas de la lluvia. el mar y su ribera
La Ley \'1 establece: Los rios, los

puertos y los carninos publicos pertene
een a todos los hombres comunalmente
EI Titulo XXXI en su Ley IV dice:

-Como puede orne aver Servidumbre en

heredad agena para traer agua por ella».

La Ley V del mismo titulo agrega
'

"Que la servidumbre que orne ha en

fuente ajcna non puede ser otorgac1a a

otr i sin su rnandado».

EI titulo XXXII, Ley XIII, prohibe
impedir cl libre curso de las aguas
La legislaci6n de aguas no esta muy

desarrollada en las Store Partidas Ella

es natural, por cuanto en esa epoca aun

no se desarrollaba el riego de Castilla.
La legislaci6n espanola, en general,

cs exuberante en rcglamentacioncs de

agua. Cada localidad ha tenido ordenan

zes. reglamentos, erc., destmados al apro
vechamiento de las aguas
Las aguas corrientes se consideraban

como de propiedad de los senores, 10 que

contribuyo a1 incremento de los riegos y
al fomento de la agricultura, par la capa
cidad de elecucion de obras especiales,
a su costa, de los mismos senores. Ac
tuaron estes en lugar del Estado para

otorgar a sus inquilinos los medias nece

sarios para sacar a los suelos el rend i

miento que elias necesitaban de sus cul
tivos.

Despues de 1a toma de Granada los
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moros abandonaron sus casas y las tie

rres que llegaron a cultivar intensamcn

tc. Los senores repart.ieron estes t.ierras

y las casas a los nuevas pobladores que
se obligaban a pagar una parte propor
clonal de los frutos que recogieren, cc

diendoles en cambro toda el agua nece

sar-ia para c! riego :' aun comdromet.ien
dose, en algunos cases, a conservar las

presas, acequias y demas obras destina

das al objeto
En este coso los senores se substitu

yeron aI Estado can una organizacion de
1a propiedad dest.inada a conserver y a

extender cl admirable sistema de rfegos
que dejaron los arabes. De aqui viene

tambien que en algunas regiones de Es

pafia no se hayan considerado las aguas
de los rfos, aunque no sean navegables
ni flotables. como propiedad de los ribe

refios. n i sc hayan creido estes con au

torizacion para epropiarse de elias sin

obtener previamente autoriaacion de los

reyes 0 senores tcrritoriales.
A comienzos del siglo XIX sc incor

poraron a la Nacion todos los sefiorfos

jurisdiccionales y quedaron abolidos los

privilegios, entre otros los aprovecha
mientos de agua y de molinos, pasando
al librc U30 de los pueblos de acuerdo
con las reglamcntaciones murucipales es

tablecidas.
Los aprovecharnientos de agua en Es

pana estuvieron mucho tiempo estagna
dos debida al concepto de que las aguas

perteneclan al dorninio mayor del Real
Patrimonio, como si ellas hubiesen per
tenecido al dominic privado del rey y no

al dorninio mayor del Estado. AI resol

verse, en 1849, esta traba en favor del

segundo concepto, nacieron diversas le

yes que dieron alas a una bien meditada
de caracter general. cual es la ley del ana
1800. •

En esa epoca se observa en la legisla
cion espafiola la tendencia a absorber y

entregar en manos de Ia Administraci6n .

todo el ramo de las aguas, lim itando la

autortdad judicial a detalles de caracrer

privado, para evitar perjuicios entre los
usufructuaries.
La Ley de Aguas de 3 de Agosto de

1866, constituye un notable progreso en

la legislacicn sobre esta materia. Se acep
to el prfncipio del dominio publico de las

aguas que corren por sus cauces natura

les; se respeto y sc dill garantfas al do

minio particular. Se legisl6 sabre aguas
subterraneas: se dictaron normas para
los aprovechamientos comunes: se fija
ron las bases de prioridad para los apro
vechamientos especiales de aguas publi
cas; se reglament6 el regimen y policfas
de las aguas. respetando los sindicatos y

jurados de riego, tan antiguos y arruiga
dos en las provincias y costumbres espa
fiolas. Se procure deslindar la compe
tencia de la jurfsdiccion en materia de

aguas. fundandose el principia de que las

cuestiones sobre derechos adquiridos en

virtud de disposiciones administrat ivas

deben dccidirse por la misma Adminis
tracion, y los derechos ernanados de Ia

ley 0 de un titulo de Derechc Civil, por
los Tribunales de justicfa.
Par diversos decretos y Ieyes se intro

dujeron modificaciones a esta ley, con un
criteria que cstaba en pugna can la doc
trina que Ie dio vida. Se introdujo una

confusion tal que fue necesario una nue

va Ley de Aguas: Ia del 13 de Junia del
afio 187q.

En esta ley se segrega 10 relative a

aguas maritimes, que pasa a constituir

otra ley especial: la de Puertos, de 1880.

La ley general de aguas de Espana
abarca todas las disposiciones relativas
al objeto. Denne con precision las aguas

pertenecientes al dominic publico y al

privado. Especifica los ceuces que deben

someterse a Ie Administracicn, diferen
ciandolos de los que estan sometidos al
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dominic privado, sabre los cuales Ia Ad

ministracion conserva sus atribuciones

policiales y la vigilancia de las servi

dumbres publicus. No obstante, esta ley
no invade eJ campo del Derechc civil.
Las aguas terrestres han side tratadas

bajo dos fases: el dominic de las aguas,

de sus cauces y de sus riberas. can todas
sus rncdificaciones. y los diversos apro
vechamientos de que son susccptibles las

aguas publicas.
Los aprovechamientos los div ide en

dos clases: I." los aprovechamientos co

munes, inherentes a la naturaleza publica
del agua, y por consiguicnte comunes a

todos y 2/' los aprovechamientos espe

crates. Entre los primeros, clasifica a los

que no necesitan concesicn especial y se

limiran al usa de las corrientes sin con

sum_irias, m impedir los mtsmos aprove

chamiencos pOT otros. En tal caso se en

cuentran los servjcios domesticos, fabri
les. agrfcolas, la pesca, la navegacion y

el flcte. En tre los segundos estan los que

cons�lnen el agua 0 impiden que otros la

aprovechen en la misma ubicaci6n y de

igual manera, necesitandose para ello
concesi6n especial del poder encargadc
de mantener Ia armonfa en el gace de

los aprovechamientos publicos. Entre

estes se encuentra el abastecfrnienro de

poblaciones, ferrocernlce. riegos. canales
de navegacion, etc.
Esta ley da caracter legal a los Sindi

catos 0 jurados de Riege, entidades de

personalidad juridica destinadas a la ad

ministracion de los aprovechamientos de

agua, y autoriza al Estadc para unir dt

versos Sindicatos que tengan obras de

interes comuo entre ellos.

LAS CONFEDERACIO:--!ES SINDICALE6 HI

lJROGRr\FICAS E:--.r ESPA�j\

Es digno de estampar aqui, que de

acuerdo con la ley de 1866, renovada par

la ley de 1879, se crearon en Espana, en
1927, las Confederaciones Sindicales Hi

drograficas destinadas a organizar la

cooperacion de regantes y usuarios di

versos de [as aguas de las hoyas hidrc

graficas con una administracion comun

Se creo un elemento de trabazon y ar

rnonia para el ordenamiento, eliminan

dose automaticamente aquellas iniciati

vas, proyectos y sistemas que no ofrecen

el beneficio perseguido.
Las Confederactoncs Sindicaies se {or

maron bajo ia tutela y ayuda ....lel Esta

do, can pcrsonalidad juridica suficicnte

Funcionar, con cl maximo de auroncmia

compatible con fa sobercnla que en nom

bre del Estado ha de ejcrcer la Admi

nistracior, Publics.

CO}..'CLUSIONES

En esta rapida sucestcn de dominies y

de aprovecharnientos de aguas que he

mas expuesto, podemcs dseriar clara

mente las des grandes tendencies que

hemos sefialado al comienzo de esta dt

sertacion:
l." En los paises artdos donde Ia esca

sez de agua obJiga a reunlr a los usu

fructuaries cclectivamente para su apro

vechamiento integral, hay 13 tendencia a

restringtr Ia propiedad del agua a fin de

dejar al Estado en Itberted para distri
buirla y ut.ilizarla en beneficio de la

economia nacional. Es 18. subordinacion

de los intereses economiccs a una soia

fmalidad: el maximo de aprovechamienro
colectivo.

2.<> En los parses humedos se ha con

siderado que los riberenos tienen el dere

cho de aprovechar las aguas de los rfos

para el riego de sus heredades, sUjetan
dose a la armonia de J05 intcreses gene
rales que Ie sefialan las leyes respectivas.

:\10 quiero exponer aquf los graves in

convenicntes que lu 8pJicacion de este



442 Anales del lnstuuto de Ingenieros de Chiie

segundo punto de vista acarrea cuando
se aplican sus disposicioncs a los paises
faltos de agua y que esperan en 1a ac
cion bienhechcra de las lluvias eI mana
divino que ha de salvarlos
Al fundarse las colonias britanicas de

Norte America, estos principios fueron

aplicados 81 Gran Oeste, 'i pleitos inter

minablcs, que paralizaron por mas de

una centuria la ace ibn ctvilizadora del

agua, estagnaron el progreso de esta gran
region
Hoy dia estes tendencies Iievan vises

de unificarse.
",EJ agua. dice el frances Planiol. se

muestra hoy dia como una riqueza co

lectiva que debe servir principalrnentc a

la satisfaccion de las neccsidades gene
rales del pais. Este concepto penetra

progresivamente en nuestra legislacion
y se ha desarrollado a ralz de las nece

sidades en que se encuentran las grandes
ciudades de aprovisionarse de agua. :y
sobre todo con motive de los descubri
mientos que han permitido el usa indus
trial de la energia hidraulica Observe
mas asi una limitacion del derecho de

propiedad que, en ciertos casos, ha side
substitufdo par un simple derecho de
uso. Al mismo tiempo. la distincicn fun
damental establecida por el C6igo Civil
entre el curso de las aguas no navegables
y el curse de las aguas de dominic pu
blico, se atenua :y tiende a desaparecer>
Las nuevas tendencies estan de acuer-

do con las que se observan en los dere
chos de agua en el antiguo Egipto y en

los imperios mesopotamtcos: el regimen
de aguas debe ccnsrituir una funclon pu
blica de la Adrninistracion.

Senores:

Hemos excursionado 0 traves de 6,000
aries de la civilizacicn del mundo. En
el antiguo Egipto las aguas const.ituian
una riqueza nacional administrada par
los reyes en beneficia de la colectividad.
Circunstancias locales 0 Ia aceion de

los scfiorics desvirtuaron este ccncepro
durante ia Eded Media. EI 3gua paso
a const ituir un bien particular de los se

nores Ieudales, Y COIT10 tales, ellos csta

blecieron los derecoos de usa de los ribe
rchcs. EI agua Cue objeto de aprcpia
cion, como las tterras

Llegados a 1<3. epoca actual de los apro
vechamientos con todos los adelantos que

sugiere la ciencia rnoderna. se impone
nuevamente el concepto de que las aguas
constituyen una riqueza nacional que
debe ser administrada par el Estado

bajo cl control de Ia tecnica del Inge
niero y en beneficia de la economia co

lectiva.
. Y ante tal conclusion. solo nos resta

exclarnar con cl poeta:

<On revient toujours
A ses premiers amours».




