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Resumen 
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En este trabajo se sugieren algunos elementos de reflexión para una investigación acerca 
del carácter multifacético del conflicto en general metropolitano y del conflicto por el agua, 
particularmente en la megalópolis de México, así como su vinculación con la crisis del 
régimen político. Discutimos el conflicto metropolitano y su carácter socioinstitucional, así 
como las decisiones -su ausencia e ineficacia- en materia de políticas públicas sobre el 
agua. 

Desde una postura interdisciplinaria, argumentamos que en el "estado de cosas", en el 
manejo metropolitano del conflicto en general y en el conflicto del agua en particular, los 
cambios en el régimen político mexicano han jugado un rol central, situación que ha hecho 
de la metrópoli un espacio privilegiado para ensayar nuevos acuerdos y nuevas regulacio
nes, así como para el análisis imaginativo de los actores sociales. Este ejercicio nos sirve para 
sostener que la metrópoli es un nuevo espacio en disputa, dada cuenta de la importancia y 
proyección en las elecciones de 2006 en México, pero, sobre todo, es un espacio político en 
cuestión permanente, sujeto a diferentes presiones y a su posicionamiento como un nuevo 
actor político que fijará algunas de las reglas principales en la configuración del régimen 
mexicano en el futuro. 

Palabras clave: megalópolis, políticas públicas, agua. 

Abstract 
This artic/e suggests some elements of ref/ection for a research work about the multiphased 
character of the general metropolitan conflict and a/so the water conflict. These conflicts and 
their relationship with the political regime crisis wi/1 be addressed within the context of the 
megalopolis of Mexico. Furthermore, it wi/1 be discussed the metropolitan conflict and its 
socioinstitutional character as we/1 as the decision -absence and inefficiency- regarding 
water publics policies matters. 

From an interdisciplinary standpoint, it is argued that the "state of things" in the metro
politan treatment of the conf/ict in general, the water conflict in particular and the changes 
in the Mexican political regime have played a central function. This situation has made of the 
metropolis a privileged space to try new agreements and new regulations, as we/1 as imagi
native analysis of the social actors. This exercise serves to support the idea that the metropo
lis is a new space in dispute, given the importance and projection in the e/ections of 2006 in 
Mexico. Mainly, the metropolis of México is a/so a political space in permanent question, 
subject to different pressures and to itself positioning as a new politica/ actor which wi/1 fix 
some of the main rules in the configuration of the Mexican regime in the future. 
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1 ntroducción 1 

Si la urbanización es la forma de asenta
miento espacial habitual de la especie hu
mana, niene sentido seguir hablando de 
ciudades? ¿si, tendencia/mente, todo es 
urbano, no deberíamos cambiar nuestras 
categorías mentales y nuestras políticas de 
gestión hacia un enfoque diferencial entre 
las distintas formas de relación entre espa
cio y sociedad? 

Borja y Castells (1997: 11) 

El tratamiento de lo político y la política en las 
metrópolis latinoamericanas es un ángulo de 
estudio aún en desarrollo en el campo académi
co. Aun cuando después de décadas la América 
Latina vive un proceso de profundas transfor
maciones de orden demográfico, económico y, 
sobre todo, de apertura comercial y de fronte
ras, las metrópolis latinoamericanas, como tema 
político e interdisciplinario, son pocas veces ob
jeto de los estudios profesionales y académicos. 
Más allá de las evidencias unidisciplinarias, y aun 
cuando los ejemplos nos indican la paulatina 
conversión de dichas metrópolis en un actor po
lítico colectivo (Jouve, 2002) de alto impacto en 
las políticas de varios países, su investigación es 
aún escasa. 

Esta ausencia relativa de estudios en materia 
política es explicable. Nosotros la atribuimos, por 
un lado, a la debilidad institucional que enfren-
--- ---1• 
1. Quiero agradecer a Luzma Fabiola Nava Jiménez, quien
colaboró en parte en la recopilación de datos y de la selección 
bibliográfica. 

taron los países latinoamericanos durante déca
das para alcanzar la estabilidad, y, por otro lado, 
a la increíble rapidez de la urbanización, y en
tonces de la metropolización, que vivió la región 
en la segunda parte del siglo XX, principalmen
te. Aunque la comprensión del fenómeno urba
no tiene ya una larga tradición (Stren, 2000; y 
Morse et al., 1992) en la región dada la multipli
cidad de problemas que aquejan a las ciudades 
latinoamericanas, la inteligencia del fenómeno 
metropolitano como un fenómeno político es 
aún inicial. 

En este artículo sugerimos algunas hipóte
sis en torno a esa nueva comprensión. Discuti
mos el conflicto metropolitano, sus vínculos con 
lo político y la política de las metrópolis, hoy en 
la agenda nacional de varios países latinoameri
canos. Al discutir el gobierno de las ciudades y 
los espacios de acción e influencia de sus acto
res sociales en las metrópolis, pretendemos in
cluir los servicios y su cobertura, y el uso y la apro
piación del territorio o espacio político. Todo ello 
nos permitirá sostener la hipótesis de la metró
poli como un espacio estratégico de los cambios 
políticos en la sociedad contemporánea. 

Destacamos también algunas problemáticas 
metropolitanas potenciadoras del conflicto social 
que nos conducen a sugerir las tendencias de la 
gouvernance en la megalópolis de México, parti
cularmente en lo relacionado con los servicios 
públicos, como el agua. Sin embargo, tal como 
veremos, no se trata de un análisis que se enfoca 
exclusivamente a esa problemática. En dicho sen
tido, este artículo es una reconsideración general 
de un eje de investigación original dentro de los 
estudios urbanos; es decir, el estudio de los víncu-

los del conflicto metropolitano con los cambios 
del régimen político mexicano en años recientes. 

Definimos la metrópoli desde ángulos 
interrelacionados. Se trata de explicarla como 
un espacio multidimensional del conflicto so
cio-institucional (desde el campo de lo social y 
de lo político). En un recuento de las investiga
ciones existentes, se han desarrollado estudios 
importantes que definen la problemática urba
na desde la perspectiva megalopolitana, así 
como los análisis pormenorizados de la influen
cia de la metrópoli de México sobre las seis en
tidades federativas que conforman esta región 
polinuclear (Pradilla, 2000; Eibenschutz, 1999; 
Garza, 2000; e lracheta, 1997, entre muchos 
otros).1 

Tal como lo menciona Diane E. Davis (1998), 
la ciudad de México, todo el tiempo sujeta al po
der corporativo del régimen, fue durante años el 
señuelo del progreso y la modernidad. LQué ha 
cambiado entre todo ello? LEs vigente aún esta 
idea? En general, buscamos expiorar, desde el 
caso de la metrópoli de México, las correspon
dencias entre una realidad de crecimiento demo
gráfico incontrolado3 , con una problemática ur-

2. Pueden mencionarse dos trabajos de reciente aparición en 
el análisis del fenómeno metropolitano. El primero, elabora
do por el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad 
de México: La ciudad de México hoy. Bases para un diagnós
tico. Los límites del desarrollo urbano metropolitano (GDF, 
noviembre de 2000, 360 pp.); también puede consultarse la 
completa investigación de Gustavo Garza (coord.): La ciudad 
de México en el fin del segundo milenio (El Colegio de México 
y GDF, 766 pp.). Ambos trabajos, aunque con distinta orien
tación, cuentan con la información más actualizada sobre los 
distintos tópicos problemáticos de la metrópoli de México. 
3. Esta metrópoli ha registrado una dinámica demográfica de 
extensión hacia el Estado de México y de disminución relativa 
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bana, con la falta de planificación de carácter me
tropolitano (R. Eibenschutz, entrevistado en El Uni
versal, 26/05/2002) y los eventos que permitieron 
el arribo de partidos de oposición al poder local y 
nacional (1997 y 2000). 

1. Wna metrópoli-país? La modernidad
y las tendencias de un espacio político
global

La modernidad de la vida actual está fundada en 
la naturaleza de la vida metropolitana. Esta lla
mada "modernidad" no es un proceso homoge
neizador en su totalidad, sino que tiende a im
poner diversas formas de organización social, 
de la vida y del trabajo; no de forma abrupta, 
sino en condiciones progresivas y aparentemente 
inexorables. En el espacio metropolitano, po
dríamos considerar que "este proceso tiende a 
predominar, estableciendo condiciones y posi
bilidades e inaugurando tendencias" (Hiernaux, 
2000:133). 

En ese sentido, no tienen hoy la misma vali
dez, por ejemplo, nuestras discusiones sobre el 
apego al territorio, el localismo y el sentimiento 
regional, a partir del nacimiento de las metró
polis, de la revolución de las comunicaciones, 

en el futuro en el Distrito Federal. La población del Distrito 
Federal pasó, en tan sólo diez años, de 8'625.720 habitantes 
en 1990 a 8'813.141 en el 2000. Actualmente (2005), el 
Distrito Federal suma 8'814,797. En el mismo sentido se 
estima que su población disminuirá en 2025 hasta alcanzar 
8'700,021. En lo que respecta al Estado de México, su pobla
ción pasó de 10'624,394 en 1990 a 13'504,347 en el 2000. 
Hoy en día aglutina una masa poblacional de 14'672,398 
habitantes, y se estima que se incrementará a 18'348,651 en 
2025. (www.conapo.gob.mx visitada el 15 de enero de 2005). 
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de la movilidad territorial y de las migraciones 
nacionales e internacionales (Jiménez, 2000). La 
mundialización de la economía es un factor de 
"disolución" de las fronteras, de debilitamiento 
de los poderes territoriales (incluidos los Esta
dos nacionales). de deterioro de los "particula
rismos locales" y de la supresión de las "excep
ciones culturales o étnicas", que han impuesto 
la lógica homologante, niveladora y universal del 
mercado capitalista. 

Esta expresión ha sido confirmada por la ola 
de cambios neoliberales ocurridos en América 
Latina desde la década de 1980 (Stren, 2000) y 
por una verdadera revolución demográfica, y en
tonces la creación de la metrópoli como espacio 
natural de la vida moderna. W. Sombart (1932) 
identifica la ciudad como el lugar de la aparición 
del espíritu capitalista y de acumulación de capi
tal. Para él, las ciudades se dividen, de acuerdo 
con ideas procedentes de Max Weber, en: ciuda
des de consumo, que reciben de otro lugar los 
excedentes; ciudades productivas, que intercam
bian con otras sus excedentes, y ciudades mixtas 
(Sombart, 1932:449 y s.). En dicho sentido, si se 
intenta un primer esbozo conceptual, el territo
rio es también un "lugar" global: la metrópoli, 
una entidad en discusión. La globalización es la 
"mundialización" de dicho modo de vida urba
no (y entonces concebimos un territorio vital, la 
metrópoli), porque, por un lado, no tiene una 
sola patria de origen (territorios de tránsito), y, 
por otro lado, porque se constituye a partir de 
centros de decisión ligados globalmente (terri
torios globales) y "se difunde de modo desigual 
por varias periferias clasificables según su mayor 
o menor grado de integración al mismo" (Jimé-

nez, 2000:19). Así, al mismo tiempo producto y 
efecto de la globalización, la metropolización y el 
arribo a escala planetaria de las megalópolis, cons
tituyen procesos de consecuencias extraordina
rias para las sociedades contemporáneas. 

En otro sentido, Knox y Taylor (1995) nos 
sugerirían tres fases de la relación entre territo
rio y ciudad, y, así, podríamos agregar ergo la 
metrópoli. Una fase de la necesidad , en la cual 
las ciudades o metrópolis requieren de territo
rialidad política para la expansión capitalista. Por 
ejemplo, el "soporte" territorial que representa 
el Estado de México en la expansión de la metró
poli de México, así como los vacíos legales o los 
gobiernos "facilitadores" de asentamientos hu
manos para su crecimiento. Dos, una fase de la
nacionalización de la territorialidad; por ejem
plo, cuando se desarrolla una relación intensa 
entre ciudades y estados, como el caso de ciuda
des capitales sobre ciudades industriales (las 
delegaciones del norte del Distrito Federal en 
México con el municipio de Naucalpan o con el 
estado de Querétaro). Tres, la fase del trilateralis
mo en las prácticas políticas, con la terminación 
del dominio absoluto de los Estados Unidos 
sobre el mundo y el surgimiento de Nueva York, 
Londres y Tokio como cabezas del sistema urba
no mundial (Knox y Taylor, 1995:53-56). En este 
caso, sí se aplica una noción "local" a esta hipó
tesis, el predominio de la capital nacional sobre 
otras metrópolis o ciudades mexicanas. 

Armstrong y McGee (1985) también conside
raron las ciudades de América Latina como esce
narios de acumulación de capital. Los autores 
comprendieron estas ciudades en un sistema eco
nómico y político mundial, donde las estructuras 

institucionales proporcionan un vehículo para la 
extensión del capital. Por su parte, Gilbert y Gu
gler (1981) calificaron el proceso de urbanización 
en el Tercer Mundo como un desarrollo depen
diente, derivado de la penetración capitalista en 
esta zona del mundo por parte de las economías 
industriales avanzadas. 

Es por ello que se concibe a las ciudades 
latinoamericanas en un proceso permanente de 
integración en contradicción con la modernidad. 
Estas contradicciones son numerosas. Las ciu
dades de los países latinoamericanos (las ciuda
des del Sur en general), en estos últimos treinta 
años conocieron la evolución más espectacular 
(Moriconi-Ebrard, 2001 ). Estas ciudades nos plan
tean cuestiones centrales en cuanto a la capaci
dad real de sus gobiernos para manejarlas, así como 
para producir políticas públicas para sus proble
mas mayores: el acceso al agua potable, la vivien
da, la seguridad pública, el transporte, la protec
ción al medio ambiente, la eficacia en la lucha contra 
la polarización socioespacial, entre muchas otras 
problemáticas. 

En varios sentidos, estas metrópolis cristali
zan tanto las tensiones sociales como las tensio
nes políticas e ilustran procesos de increíbles ni
veles de empobrecimiento. O bien, muestran los 
agudos signos de la mortalidad infantil, tal como 
lo confirma Naciones Unidas: a escala internacio
nal, 220 millones de personas que viven en ciu
dades (o sea, 13% de la población mundial) no 
disponen de acceso al agua potable, y práctica
mente el doble no tiene acceso a los servicios de 
higiene. Igualmente, tres cuartas partes de los 
latinoamericanos entran en la distinción "pobre" 
según la ONU: viven en un medio urbano, con un 
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ingreso de menos de un dólar al día, lo que exclu
ye a los millones de individuos que tienen más de 
un dólar al día pero que viven en una situación 
precaria. 

Siempre en América Latina, durante los vein
te últimos años, el número de pobres, definidos 
según la ONU, pasó de 40 a 180 millones (36% 
de la población de la región). De ellos, 78 millo
nes viven en la extrema pobreza, que afecta muy 
especialmente a los 30 millones de indígenas, 
entre los cuales la pobreza alcanza cifras de 80% 
(Fondo de Población de la Naciones Unidas, 
2001: 15-17). De allí que la vincuÍación entre el 
fenómeno metropolitano como espPcio políti
co global y su conversión en el espacio natural
del conflicto moderno nos resulte un estudio 
pertinente. 

En el caso concreto del México de la década 
de 1980, la desregulación de la economía mexi
cana y la voluntad de dejarla a las fuerzas natu
rales del mercado estuvieron fundadas en la pre
tensión de inscribir a la metrópoli de México en 
el concierto de las grandes metrópolis interna
cionales y en los flujos económicos globales. Por 
sus implicaciones, esta decisión fue tanto más 
brutal cuanto que la megalópolis había conoci
do desde los años sesenta una macrocefalia ad
ministrativa y que fue objeto de un control bu
rocrático estrecho por parte del aparato de 
Estado, similar a otras latitudes (Bailey, 2001; y 
Le Galés y Lorrain, 2003). 

En esa época, la ciudad de México represen
taba una "joya" del régimen político mexicano 
(Davis, 1998) dirigido desde la revolución de 
1917 por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que, en gran parte gracias a la riqueza pe-
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trolera generada por la explotación de impor
tantes reservas de hidrocarburos en el Golfo de 
México en los años setenta , el "boom petrole
ro", habría confirmado la fortaleza de un tipo de 
Estado intervencionista• en cuanto a las políti
cas sociales, 5 y que se tenía como objetivo recu
perar el retraso de desarrollo socioeconómico 
nacional. Por su duración, un régimen único en 
la historia del mundo, incluso, según a lgunos, 
más sólido que los regímenes comunistas. 

No obstante, Grier y Grier (2000: 245) reco
nocen que el Estado mexicano se caracterizó por 
una creencia histórica en la habilidad del go
bierno para intervenir y regular los asuntos eco
nómicos por un mandato regulado explícitamen
te por l a  Constitució n, una noción que es 
prácticamente imposible aplicar al proceso de la 
constitución del monstruo metropolitano de la 
ciudad de México. 

La clave de esta dominación unipartidista será 
un modelo de decisiones de tipo corporativo. En 
otros términos, en nombre de las grandes con-

4. Las políticas modernizadoras y l iberadoras de la pesada
carga intervencionista del Estado en la década de los ochenta, 
permitió el arreglo de la deuda pública, el equ i l ibrio de las
finanzas del gobierno, la baja de la inflación, la apertura del
comercio exterior y el dinamismo consiguiente de las exporta
ciones. Eventos que crearon un ambiente propicio para las
inversiones privadas nacionales y extranjeras, dando como
resultado un crecimiento constante del producto interno bruto 
(Calderón, 1 998).
5. Dichas políticas sociales estuvieron basadas en principios de 
universalidad, de solidaridad y de eficiencia (CE PAL, 2004: 1 2),
como se expresaría en el Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol), bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari
( 1 988-1 994). Este programa incluía el compromiso del gobier
no para luchar contra la inflación por medio del saneamiento
de las finanzas públicas (Calderón, 1 998).

quistas de la Revolución Mexicana (1910-1917), 
durante el periodo del Estado Benefactor se for
maron organizaciones que ag ruparon corporati
vamente a los militares, campesinos, obreros y 
sectores populares y que evidenciaron el control 
político de la burocracia del partido de Estado en 
el poder y de los líderes "charros" (Cosía, 1972). 
La figura del "charrismo" someterá durante déca
das a los trabajadores a las reglas del partido do
minante (PRI) bajo presiones y amenazas de re
ducciones sala riales y pérdida s de empleos, 
crédito agrícola, tráfico con la pobreza urbana y 
rural ,  etcétera, como garante de una reserva im
portante de votantes. La ciudad de México será el 
crisol de todas estas tendencias. 

La capital del país será durante muchos años 
el escaparate de un régimen autoritario. No obs
tante, en el espacio metropolitano el régimen 
obtenía a lgunos éxitos, en particular en cuanto 
a la modernización de la base económica nacio
nal y la posibilidad de una movilidad social (Da
vis, 1998). El espejo de la "gran ciudad" fomen
taría un éxodo rural masivo y la creación de una 
de las principa les megalópolis internacionales, 
en la segunda mitad del siglo XX. 

La gestión política de esta dinámica se inte
g raba entonces perfectamente en un método 
de mediación de tipo neocorporativista entre el 
Estado, controlado por el PRI, y los " represen
tantes" de la sociedad civil, cooptados por la 
máquina "priísta" ,  que, en el fondo, estaba su
jeta al recurso sistemático del clientelismo, que 
representaba un complejo tejido de interrela
ciones entre el poder público, el sector privado y 
las organizaciones sociales de México (De Alba y 
Jouve, 2005). Un punto inicial de esta fractura se 

presentó con la crisis financiera de 1982,6 tras la 
incapacidad técnica del Estado para pagar a sus 
acreedores internacionales, la "tutela" funcional 
establecida después por el Fondo Monetario In
ternacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sobre la 
política macroeconómica del país, así como la 
aparición de una sociedad civil que no aceptaba 
ya el autoritarismo del régimen e iba a cuestionar 
las normas del intercambio pol ítico en la última 
década del siglo XX (De Alba y Jouve, 2005). 

Constatamos entonces que es posible dilu
cidar las consecuencias del deterioro de la ca l i 
dad de vida de las ciudades mexicanas (de l a  
ciudad de  México, en  pa rticula r), como un re
sultado de su explosión conflictiva y de la falta 
de planeación preva leciente durante décadas 
(Eibenschutz, 1999), y que aquí sugerimos como 
la existencia de un vinculo "estructural" con el 
régimen político mexicano. En términos genera
les, nos preguntamos: Les posible relacionar la 
evolución reciente del régimen pol ítico mexicano 
con el fenómeno del desarrollo y la insuficiente 
planificación de las grandes ciudades, en parti
cular en la ciudad de México? 

2. El territorio metropol itano como
laboratorio político

Las reformas institucionales que derivaron en la 
elección del  Gobierno del Distrito Federal por 

6. La crisis de 1 982 puede resumirse con el retiro del Banco de 
México del mercado cambiario. Su conversión en un organis
mo público descentralizado provoca el establecimiento de
más controles a la importación; los precios y las tarifas públi
cas se elevan, además de las tasas de interés, los sueldos y 
salarios. Escenario suficiente para acentuar aún más la quie
bra de las finanzas públicas (Calderón, 1 998).
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primera vez en su historia (1997) fueron, según 
diversos autores, parte de una serie de decisiones 
"controladas" del régimen político (Aziz y Ziccar
di, 2004; y De Alba y Jouve, 2005) con el fin de 
administrar la situación y las demandas crecien
tes de democracia en el país. En un contexto de 
cambios sociopolíticos del régimen mexicano, los 
problemas de la metrópoli siguieron agudizán
dose, aunque la población tenía la esperanza de 
que, gracias a un gobierno electo y no decidido 
por el gobierno federal, sería posible encontrar 
nuevas solucione� (De Alba, 2002). 

Como un proceso de de-localización del po
der del Estado central hacia las autoridades lo
cales, la gestión de los problemas estratégicos 
de la megalópolis de México se prorrogó, para 
da r el l uga r  a la "política" ,  donde el gobierno 
electo jugaría un rol central. Como puede verse 
en los mapas adjuntos (véase Gráfico 1 ), se de
sarrolla de 1994 hasta 2003 un escenario de 
alta frag mentación derivada de la competitivi
dad político-partidaria. Desde un primer ángulo 
de análisis, el carácter explosivo de la problemá
tica metropolitana ha sido un obstáculo central 
e impulso a la vez de una insuficiente institucio
nalización histórica en la metrópoli, que favore
ció la apa rición de nuevos actores metropolita
nos de características contesta tarias acentuadas, 
y, entonces, dio lugar a este fenómeno de frag
mentación política. 

En segundo término, la acentuación del con
flicto y la "reconstitución" de nuevos actores (mo
vimientos socia les y pa rtidos) desarrollan a su 
vez un nuevo tejido socia l, así como nuevas for
mas políticas de la gouvernance metropolitana 
en México que dividirán ahora las zonas de in-
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fluencia en la metrópoli de acuerdo con los co
lores partidarios. En los mapas de la competitivi
dad político-partidaria pueden observarse al 
menos dos elementos de clara significación: en 
el norte de la metrópoli, las delegaciones y mu
nicipios con la mayor presencia industrial, el Par
tido Acción Nacional (PAN) tiene una fuerte in
fluencia. En el oriente, sur y nororiente hay, según 
el año de la elección, un clara presencia del Par
tido de la Revolución Democrática (PRO) ( 1 997) 
o se comparte con el PAN y el PRI (2000 y 2003),
las zonas con más alta pobreza y tendencias de
alto crecimiento demográfico.

Entonces, el territorio político metropolita
no se divide y se polariza (Gráfico 2), con lo cual 
aparecerán nuevos contenidos sociales y dife
rentes articulaciones políticas. La hegemonía tra
dicional no sólo está en cuestión, sino que in
cluso se modifica en cada proceso electoral 
(debido a coyunturas específicas) como produc
to de las disputas por el espacio político de los 
actores tanto nacionales como locales. En la zona 
oriente y sur-oriente se concentrarán también 
los mayores problemas de servicios y demográ
ficos; en el caso que nos interesa, el problema 
de una fuerte carencia histórica de agua. 

En tercer lugar, según diversos autores, este 
proceso de cambios metropolitanos se vinculó, 
durante las dos últimas décadas, con un exten
so movimiento social tanto como con las conse
cuencias de la explosión demográfica (deman
das de servicios, principalmente) (Castro y Water, 
1 998; Castro, Kloster y Torregrosa, 2004; J ra
cheta y Villar 1 988; Morse, Hardoy y Borja, 1992; 
y Perló y Schteingart, 1 984) y los procesos de 
urbanización de la sociedad mexicana, así como 

con la apertura del régimen y la democratiza
ción política, entre otros. 

En cuarto lugar, la aparición de nuevos acto
res metropolitanos estuvo también vinculada, 
en particular, con las resistencias sociales a la 
aplicación de un modelo neoliberal en México o 
a algunas de sus decisiones más importantes en 
la metrópoli (Campbell, 1997), como pudimos 
constatar con la "crisis de Texcoco" por la insta
lación del aeropuerto metropolitano. Hasta aquí, 
la tradición de comunidades rurales y grupos 
desfavorecidos fue el enclave de dichas "resis
tencias", a veces sin gran éxito, a las ideas de 
"modernización" de las elites políticas mexica
nas, por medio de movimientos que tuvieron la 
simpatía de las clases medias del país, y de los 
medios de comunicación (TV, radio y diarios) , 
porque fueron los símbolos de los grupos que 
vivían en las peores condiciones de exclusión 
social, desde décadas atrás (Lomnitz, 1 975). La 
manifestación de estas resistencias fue evidente 
en los momentos históricos clave o durante cri
sis coyunturales. Dichas resistencias se expresa
ron con el agotamiento progresivo de los meca
nismos de legitimación política de los gobiernos 
de la metrópoli. 7 

En dicho sentido, la metrópoli se convierte 
en un verdadero laboratorio, durante las déca-

7. La ola de privatizaciones de empresas y servicios fue relati
vamente común en todos los países de América Latina (Solo, 
2003), y en México la privatización de algunos servicios dentro 
del marco de las políticas neoliberales, tales como el agua y la 
banca, hizo frente a una creciente resistencia por parte de la 
sociedad civil y de los grupos de influencia (intelectuales y 
partidos políticos), lo que afectó las características del diálogo 
político en su conjunto. 

das de 1980 y 1 990, de fuertes transformacio
nes debidas a los cambios que se producían en
el régimen político mexicano.8 Los actores y los
procesos de toma de decisiones se modificaron
igualmente. En general, el desarrollo de un im
presionante movimiento social, innovador en sus
demandas, pero sobre todo marginal del apara
to corporativo oficial, fue en varios sentidos el
contrapeso en la metrópoli de la mayoría de las
tensiones y confrontaciones que vivió el país du
rante las dos últimas décadas del siglo XX.

Las expresiones de estos movimientos socia
les son numerosas y difíciles de catalogar, aun 
cuando son ya considerables los trabajos que se 
proponen analizar estos movimientos, particu
larmente después de la elección de 1 997 en la 
ciudad de México (ver Garza, 2000; y Pradilla, 
2000, entre otros). 

En quinto lugar, estas protestas sociales reci
bieron apoyos por parte de los distintos actores 
(políticos y sociales) que han tenido, en general, 
una fuerte tradición de lucha política en México, 
sobre todo la izquierda aglutinada (o no) al PRO. 
Se trata singularmente de protestas dentro del 
espacio político de las ciudades (Schteingart, 

8. Desde la administración federal de Miguel de la Madrid 
(1982- 1998), dos transformaciones estructurales ocurrieron 
en el sistema económico mexicano: una, la privatización del 
enorme aparato paraestatal que, en cierta medida, in hibió 
durante años el desarrollo del sector privado produciendo
todo tipo de mercancías y servicios. A ello se podría añadir un
sistema proteccionista que había convertido a la industria 
nacional en obsoleta e incompetente en los mercados inter
nacionales; y dos, el Pacto de Solidaridad, con el cual se 
pretendió luchar contra la inflación por medio del saneamien
to de las finanzas publicas (Díaz-Cayeros y Magaloni, 2003; y 
Kaufman y Trejo, 1996). 
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2001 ). Así, las características principales de estas 
protestas son: a) sus actores no pertenecen a una 
única clase social aislada; b) su identidad no es
"sectorial" (es decir, estaban fuera de la influencia 
directa del corporativismo), porque representa
ron, de una u otra manera, a la sociedad civil, y,
sobre todo, c) se trataba de protestas con una
identidad coyuntural, y no de largo plazo como
antes ocurría, cuando los grupos que representa
ban se supeditaban siempre al aparato corporati
vo (Aguilar, 1 988). 

En general, sostenemos que la crisis de toma 
de decisiones en la metrópoli de México puede
fundarse, entre otros, en el debate alrededor del
nuevo rol que desempeñan sus actores políticos
(organizaciones sociales y, como veremos, los par
tidos políticos); y del papel mismo de la metrópo
li como espacio político en discusión en el proce
so de transformación del régimen político. 

Ésa es una explicación que, según la mayor 
parte de los autores, después de un largo proce
so de crisis y de indecisiones gubernamentales,
el conflicto social, entre otros, daría impulso a
protestas que transformaron paulatinamente las
coordenadas socioinstitucionales del campo de
lo político en la metrópoli que, como se ha di
cho, desembocarían en la creación de los prime
ros espacios de elección en la ciudad de México
(desde la Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal en 1 986, hasta el gobierno electo 
del D.F. once años después, en 1 997). 
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3 . La hidropolítica y los cambios de la
metrópoli .  lCambiar la metrópoli para
cambiar el país, o a la inversa?

La problemática de la metrópoli de México es abun
dante y diversa. Entre muchos problemas, el del 
agua, por sus tonalidades y repercusiones en el 
futuro de la ciudad, es uno de los más graves. 

Por una parte, la carencia de agua tiene una 
enorme importancia :  se considera este proble
ma como un " fenómeno socialmente evidente". 
El agua es un recurso no renovable y de un gran 
valor ecológico (Borja et al., 2004). Por otra par
te, se observa en esta población una " incons
ciencia" y un "derroche" en el consumo domés
tico, el cual es fuertemente considerable en las
actuales condiciones de precariedad (Cirel/i y Me/
vil/e, 2000; y CCE, 2004). 

Es importante, antes de ir más lejos, que nos 
detengamos para considerar la transformaci ón 
" estructural" que representó la gestión del agua 
en el régimen j urídico-político, como parte del 
cambio de modelo histórico. 

Asi, la ola de reformas del Estado mexicano 
en las décadas de 1 970 y 1980 tuvo siempre un 
fondo político, cuyo objetivo era la transforma
ción del régimen político; se trató de una miría
da de decisiones tendentes a transformar la na
turaleza política de la gestión del agua. Pueden 
situarse desde los años setenta con la desapari
ci ón de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) y de las comisiones de Cuen
ca (1976), lo que establecería una nueva rela
ción entre el Estado y la sociedad en torno a /os 
aprovechamientos hidráuli cos. Igual mente se 
pueden ubicar en 1983, bajo la admini stración 

de Mi guel de la Madrid (1982 -1988), con /a  
modificación a l  Artículo 1 1  5 de  la  Constitución, 
que buscó la transferencia, a los municipios, de 
las funci ones de administración de los servicios 
como agua potable, drenaje, alcantarillado y dis
posición de aguas residuales. 

Mas tarde, en 1989, durante la administra
ción de Carlos Salinas de Gortari ( 1988-1994), 
se creó la Comisión N aci onal del Agua (CNA) 
como autoridad fiscal y administrativa nacional. 
Desde entonces, la CNA será el organismo des
centralizado cuyo objetivo es la administración y 
la conservación del agua de la Nación, así como 
la "concienciación" de la población sobre el va
lor vital y estratégico del recurso. Eran nuevos 
tiempos; un valor económico y político sería atri
buido a la gestión del agua. El Estado deviene 
gestor en lugar de propietario, un gestor de ser
vicios (Martínez et al., 2004: 18-19). 

Este nuevo modelo de acción pretendía tras
ladar a la sociedad el manejo del agua, desde los 
aspectos técnico-operativos hasta los de desarro
llo de infraestructura. De esta forma, en 1992 se 
modificó el Artículo 2 7  de la Constitución9 con el 
fin de permitir la participación de la iniciativa pri
vada. Igualmente, fue creada la Ley de Aguas Na
cionales (LAN), como instrumento para reglamen
tar el Artículo 2 7  Constitucional. Esta ley tenía 
-----1• 
9, Según las dos últimas reformas hechas al Artículo 27:  la 1 5' 
Y la 1 6', realizadas el 6 y el 28 de enero de 1 992, el Articulo 
mencionado quedó, en su parte central, como sigue: "La 
propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a 
la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada" (Historial de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por Artículo, 2004). 

como objetivo "regular la explotación, uso o apro
vechamiento de dichas aguas, su distribución y 
control, así como la preservación de su cantidad y 
calidad para lograr su desarrollo integral susten
table" (Ley de Aguas Nacionales, 2004: 1 ). Se trata 
del interés de vincular el desarrollo con la gestión 
eficaz de los recursos. 

Igualmente se considerará que, en casos de 
interés general, el Estado podría ceder la presta
ción de servici os públicos por medio de conce
siones. En este caso, estas modificaciones com
prenderían "la participación privada en el uso, el 
aprovechamiento y la explotación del agua, así 
como en su distribución y control y en la preser
vación de su cantidad y calidad, para lograr un 
desarrollo integral sustentable" (Gamba, 1993, 
citado en Martínez et al. , 2 004: 19). Dicha no
ción prefigura los intentos paulatinos de la ges
tión privada del agua en México, y, para ello, en 
el Artículo 31 cierra el círculo de dicha participa
ción en tanto que sostiene como "una obliga
ción de la soci edad pagar por el uso/utilización 
de las aguas nacionales" (Gamba, 1993, citado 
en Martínez et al., 2004: 19). 

Todas estas reformas, y la creación de mecanis
mos e instrumentos, fueron la estructura sobre la 
cual se puso en marcha el Programa de Modermza
ción del Sector Hidráulico en 1993, concebido como 
"una nueva política del agua" (Martínez et al. ,
2004), dado que, según el Artículo 115, cada 
estado y municipio tendrían a partir de enton
ces la autoridad de administración de sus recur
sos. Éste sería el marco de acción de las activida
des para la "discreta" privatización del agua en 
la ciudad de México, posible años después (Bo
naffé y Zentella, 2005) 
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En 1999, bajo la admini straci ón de Ernesto 
Zedi llo, el Artículo 11 5 fue objeto de otra refor
ma. 10 Esta reforma permitió el aumento del mar
gen de maniobra de los municipios, los cuales 
podrían "coordinarse y asociarse" para la pres
tación de servicios públicos. De la misma mane
ra, esta reforma incluía la necesaria concesión 
de funci ones al sector privado para la realiza
ción de acti vidades l i gadas a la prestaci ón del 
servici o  público de agua potable (Constituci ón 
Política, 2004:64). En conclusión, en esta nueva 
etapa del Estado mexicano, la gestión de los ser
vici os públicos estaría baj o  la responsab i l idad 
del gob ierno, pero como una responsabilidad 
compartida con el sector privado y supervisada 
mediante la contrataci ón de servicios. La inten
ción, quedaba claro, era dejar atrás un modelo 
intervencionista y sustituirlo por otro centrado 
en la regulación en relación con diversos grupos 
soci ales e instituciones públicas. 

La secuela de conflictos producidos por es
tas medidas nos sitúa en el centro del problema 
de la gestión del agua en los términos de una 
crisis deci sional del Estado en México, particu
larmente, en la metrópoli. 

Para nuestro análisis, podemos distinguir dos 
aspectos del problema de agua como conflicto 
social. Por un lado, el alto consumo de agua en 
la metrópoli, y, por otro, las desigualdades en la 
distribución y en su gestión institucional (Ávila, 
2001; Bonaffé y Zentella, 2 005). Las estadísticas 
de consumo diario (de 300 o 350 litros per cápi-

1 O. Una 1 o• reforma realizada el 23 de diciembre de 1 999 
(Historial de reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por Artículo, 2004). 
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ta) indican que existen diferencias notorias en el 
consumo de las zonas residenciales y de las co
lonias populares. Otro problema se refiere a la 
mala calidad del agu a (Anton, 1996), que se 
hace cada vez más notoria (respecto a las des
igualdades sociales de la metrópoli) (Székely, 
1998), como ya se ha detectado en algunas de
legaciones densamente pobladas (lztapalapa y 
Gustavo A. Madero) o en zonas marginales (prin
cipalmente Xochimilco y T láhuac) y algunos mu
nicipios mexiquenses como Valle de Chalco, Ne
zahualcóyotl y Ecatepec, entre otros (Borja et al. , 
2004). 1 1  

Esta situación volvió evidentes algunos pro
blemas de carácter institucional, político y so
cial, que algunos denominan "guerras del agua" 
(Jouravlev, 2003; De la Fuente, 2000; y Fernan
dez, 2000), en varias metrópolis de los países en 
vías de desarrollo (Anton, 1996). Es posible ima
ginar que con la persistencia de la incapacidad 
gubernamental para obtener mayor suministro, 
las autoridades del Distrito Federal o del Estado 
de México se "acusarán" mutuamente por accio
nes de naturaleza populista, cuando en frenten 
a masas u rbanas "desesperadas" por la falta de 

1 1 .  El problema del agua es grave más allá de la metrópoli de 
México. Diversos países sufren penurias en relación con el 
agua. Según las estadísticas recientes, existen notorias des
igua ldades mundia les en relación con este recurso. En los 
últimos 7D años se ha triplicado la población mundia l ,  en 
tanto que el uso del agua se ha mu ltiplicado por seis, como 
resultado del desarrollo industrial y de su destinación para 
labores de riego. Más recientemente, el uso del agua per 
cápita se ha estabi l izado, de modo que el consumo total de 
agua está aumentando a un ritmo aproximadamente igual a l  
del  aumento de la población, s in que se resuelva esta despro
porción inicial (FNUAP, 2001 : 1 1  ) .  

agua, por la falta de estrategias a largo término 
en el plano metropolitano. Un caso reciente, el 
denominado Ejército de Mujeres Zapatistas en 
Defensa del Agua, que aglutinó mujeres maza
huas del Estado de México, podría evocar estos 
lazos de un problema social con los "usos políti
cos" que los vinculan con el imaginario colectivo 
nacional (el éxito mediático de la guerrilla zapa
tista), una tendencia, repetimos, en proceso de 
radicalizarse (La Jornada, 24-25 septiembre 2004). 
Así, la disputa por el agua es metropolitana en 
tanto deviene un proceso estructural y estructu
rante; es social en tanto evoca los lazos y los sím
bolos entre los actores sociales emergentes, tan
to como su historia; pero sobre todo es 
político-institucional porque nos refiere al diag
nóstico de "desastre ecológico" que anuncian los 
especialistas en materia del agua (Perló, 2003). 

En este contexto, la gestión del agua adquiere 
una tonalidad "política", en el sentido de que la 
gestión metropolitana evolu ciona según los 
matices y los ritmos de los cambios políticos de 
la metrópoli de México en el últimos años (Ezcu
rra y Netlibrary, lnc., 1999). P. A. García acuñó el 
término de "hidropolítica" para describir este 
fenómeno. Ella afirma: 

The urban conflictiveness of the 1 980s and 
1 990s in Mexico is associated with the change in 
the re/ation-ship between the State and the ur
ban poor (the crisis of po/itical clien tilism and 
the ascendance of urban movements), new ten
dencies in urbanization (the growth of medium
sized cities and popular urbanization), the pro
cesses of democratization (the incorporation of 
citizens ' demands in urban movements), and 
changes in urban and environmenta/ politics (the 

privatization of urban services and new regula
tions). At the same time, urban conflictiveness is 
a result of severa! factors, including: local his
tory, the logic of urbanization, political culture, 
social movements and the urban-environmental 
problems of each city. Local specificities, howe
ver, mold the form in which conflicts develop 
and are managed: from the type of actors invol
ved and their objectives and demands, to their 
methods and strategies of struggle (Ávi la  Ga rcía, 

2 0 0 1 : 1 5 ) .  

Con e l  concepto de hidropolítica se expresan las 
coyu nturas vinculantes, donde el problema del 
agua (en sus características sociales o institucio
nales) se presenta en coyunturas electorales; por 
ejemplo, en un contexto metropolitano donde 
la "aceptación" de los candidatos partidarios es 
mayor si hacen propuestas "pragmáticas" (Ben
net, 1997; y Aguilar, 1988). Entre muchos otros, 
podríamos citar casos de candidatos que, du
rante su campaña electoral, han ofrecido donar 
"pipas" de agua a la pob lación necesitada (Do
mínguez y McCann ,  1996; y Bazdresch, 1994). 
Una práctica que, por su eficacia inmediata, pa
rece mej or a los oj os de la población que las 
acciones de equ ipos de especialistas guberna
mentales, quienes sugieren soluciones "en el lar
go plazo" (Castillo, Ziccardi y Navarro, 1 995; y 
Coulomb y Duhau, 1993). En realidad, esto es 
una consecuencia social que resulta de la inefi
cacia política gubernamental en cuanto a la ges
tión del agua (De Alba, 2002). 

Con toda evidencia, muchas preguntas per
manecen sin respuesta: Lqué previsiones, cuá
les planes elaboran las autoridades de la metró
poli (Distrito Federal, Estado de México y las 
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autoridades federales), qué medidas son aplica
das actualmente para hacer frente a las posibles 
situaciones políticas de escasez de agua7 Con el 
gobierno tradicional, encabezado por el PRI, no 
había acciones de largo plazo (Eibenschu tz, 
1999). 1 2  Ahora, con las n uevas autoridades, así 
como con el incremento de la fragmentación 
político-partidaria en la metrópoli, se toman de
cisiones que parecen marcadas por la coyuntura 
política o por el corto plazo, debido a las pug
nas permanentes entre los distintos niveles de 
gobierno y la orientación de sus partidos de ori
gen, entre otros. Sobre el proyecto de Temascal
tepec, por ejemplo, el cual reduciría ciertas ca
rencias en los próximos años, no  hay sign os 
su f icientes de u n a  inversión púb lica decidida. 
También se decidió aumentar el "intercambio" 
de su min istro in terdelegacional (Buen rostro, 
2004), la recarga de los acuíferos o la reparación 
de fugas, acciones que no parecen aún a la altu
ra de la dimensión de los con flictos sociales 
metropolitanos (Cynetic, 19/03/2004) y de la di
mensión de conflictos por el agua (Castro, Klos
ter y Torregrosa, 2004). 

En consecuencia, au n que  eso aú n parece 
extremo, ciertos elementos dejan suponer la pre
sencia de escenarios con situaciones políticas 
de escasez general de agua (que podría acom
pañarse de presiones sociales de naturaleza ra
dical) (Gleick, 1994; y Antón, 1996). Es decir, el 
inicio de u n  proceso de racionamiento sistemá-

1 2 .  Según Roberto E ibenschutz, ex secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del GDF ( 1 998-2000), las actuales instan
cias de coord inación metropolitana " [  ... ] carecen de vínculos, 
toman solamente acuerdos de buena voluntad y carecen de 
visión de Estado a largo plazo" (f/ Universal, 26/05/2002). 
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tico (Osava, 2004), el aumento progresivo de con
flictos entre los actores de la metrópoli (Ávila, 
2001; y Fernández, 2000), o una mayor necesi
dad de parte de las instituciones para financia r 
el costo del suministro de agua y recurrir aún 
más a la ayuda de fondos privados (CCE, 2004). 
Todos ellos son elementos altamente probables 
de la pola rización política en la metrópoli de 
México durante los próximos años. 

Conclusiones 

LCuál es la pertinencia de sostener la hipótesis 
de una vinculación del conflicto metropolitano 
con la génesis del régimen político mexicano? 
En primer término, consideramos que el con
flicto metropolitano de México es multifacético .
De ello, aunque la explosión demográfica es un 
vector importante de los análisis de futu ro, ésta 
su giere que los análisis deberán trascender las 
fronteras de lo socia l , lo económico y, evidente
mente, de la política y de lo político, al mismo 
tiempo que deberán ser multidisciplinarios.

En segundo término, el análisis de la geopo
lítica del conflicto en América Latina, a partir de 
las metrópolis, se constituye en un vector de án
gulos nuevos en tanto que la sinergia de interre
laciones metropolitanas sustituye y, en cierto sen
t ido, se opone -vía la masificac ión- a las 
prácticas autoritarias del viejo régimen, al menos 
en el caso de la metrópoli de México. Por la índole 
de sus transformaciones socioinstitucionales, que 
afectan a todos los actores sociales, la metrópoli 
es factor de renovación e impulso de prácticas 
democráticas, la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como la intensidad de la participa -

ción ciudadana. Aunque ello no excluya retornos 
au toritarios, la metrópoli es un "factor" de la 
modernidad política de la región. Esta "moderni
dad metropolitana" se explicará a partir de las 
prácticas neocapitalistas de un mundo al/ on line
y del usufructo del conflicto en la agenda política 
de los nuevos actores en disputa. 

En tercer término, el territorio metropolitano
es el espacio en cuestión, que ahora será sujeto a 
procesos multirrelacionales, y que nos sugiere la 
obsolescencia de los análisis y decisiones de cor
to plazo, la visión de una sociedad bipolar o bien, 
de los enfoques donde la práctica científica se 
ajusta a una especialidad. A un mismo tiempo, la 
metrópoli de México es campo de referencias de 
lo político: por un lado, en la formación y conso
lidación del régimen, un nuevo "centro" de la de
localización del viejo Welfare State, y, por otro 
lado, en el fenómeno de la fragmentación políti
ca como signo del decline y de la recomposición 
de los actores políticos en el nivel nacional. 

En cuarto término, la problemática de la me
trópoli proporciona otros elementos para el aná
lisis de la geopolítica del conflicto. Las protestas 
sociales que disputan desde décadas atrás su es
pacio y modo de expresión en la metrópoli de 
México, tienen, después de las reformas institu
cionales de los años noventa ,  una nueva coyun
tura histórica. Pareciera que el fenómeno del arri
bo de partidos de oposición disminuirá los grados 
de conflictividad. Aunque ello sea parte de un 
lastre histórico, muchas evidencias sugieren lo 
contra rio: un proceso de agudización de la pola
rización social y política tiene lugar. 

Entonces, Lqué dirección tienen los conflic
tos sociopolíticos en la metrópoli de México? En 
los ú ltimos años, y en el caso particular de los 

conflictos por el agua, las organizaciones se ra
dica l izan, las demandas tienen un hilo conector 
con los procesos electorales y el cambio de au
toridades. Se trata de un tipo de conflicto social 
que trasciende su espacio natural para ocupar 
otro en la agenda de la política y lo político. 
Debido a la extrema ca rencia del agua, los esce
narios de futuro en la metrópoli son poco opti
mistas .  No parece viable que en el corto plazo 
estas protestas observen un reflujo; más bien al 
contra rio, el problema se agudizará tanto como 
el "desastre ecológico" que anuncian los espe
cialistas pa ra las próximas dos décadas (Perló, 
2001 ) .  Y ese cuadro sombrío puede establecer
se aún con mayor amplitud si la conflictiva se 
interrelaciona con otros fenómenos tales como 
una mayor fragmentación polít ica, que se evi
dencie con la incapacidad histórica para tomar 
acuerdos de orden metropolitano; o bien, con 
conflictos por los servicios y las condiciones de 
vida que acusan un constante deterioro en las 
metrópolis de México. 
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