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Introducción

El objetivo del presente capítulo es analizar la acción gubernamental en 
torno a la provisión de medidas de gestión en los servicios públicos de 
movilidad urbana y transporte público o privado, y gestión del agua ur-
bana provistos por gobiernos locales en el contexto de espacios urbanos 
complejos, como es el caso del espacio metropolitano, ante situaciones 
que alteran las dinámicas de gestión gubernamental habituales como fue la 
pandemia covid-19, en cuyo caso implicó las medidas de comportamiento 
social restrictivas en el área metropolitana de Guadalajara (AMG), México.

Las situaciones atípicas en las que la gestión del riesgo, por su inminen-
te amenaza y peligro manifiesto, suelen ser consideradas debatibles o hasta 
equívocas ante contextos de peligro global en términos sanitario-ambien-
tales, ya que modifican los procesos de gestión de la acción gubernamen-
tal y la vida cotidiana de la sociedad. Los resultados son perceptibles de 
forma sistémica e integral en los ámbitos económicos, sociales; más aún, 
cuando las decisiones de actuación del gobierno son erróneas, no planea-
das e implementadas de manera precipitada pues devienen en ineficientes 
ante la atención a eventos ambientales nocivos dada la política institucio-
nal enfocada en el desarrollo sustentable. Por lo tanto, insustentables en 
términos sistémicos y de metabolismo urbano si la sociedad y el gobier-
no interactúan en una dinámica de “simulación” en el cumplimiento de 
disposiciones institucionales y en omisión de las medidas de regulación 
para determinados eventos como fue el caso de los cercos sanitarios en la 
pandemia, tal “simulación” o “diálogo de sordos” solo incrementan seve-
ridad del daño; en cuyo caso, la remediación y la compensación se tornan 
imposibles cuando de vidas humanas se trata.

El fenómeno de metropolización en México ha sido una situación re-
currente que tiene raíces institucionales en programas de fomento al desa-
rrollo urbano metropolitano desde las disposiciones nacionales a través de 
instituciones enfocadas al desarrollo social y económico del país (Sedesol, 
2010; Conapo, 2008). Aunque la expansión urbana tiene un antecedente 
más añejo en la década de los cincuenta, con el desarrollo propulsado por 
la federación hacia las actividades de industrialización del país. La inercia 
atractora de gente a las ciudades se intensificó a partir de la década de los 
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ochenta, con la priorización sectorial por parte del gobierno federal mexi-
cano de las actividades productivas de servicios y manufactura propias de 
la dinámica de la integración regional establecida en el Tratado de libre 
mercado de América del Norte en 1994; que por razones de interés guber-
namental en tanto a evidenciar el grado de desarrollo económico a través 
de una visión sectorial-económica a sus socios internacionales, implemen-
ta el programa de reconocimiento y fomento de zonas metropolitanas. 

El efecto generado en localidades urbanas, ciudades medias y pequeñas 
fue que se fomentó, de manera no planificada, la estructuración de los 
espacios realmente urbanos, lo cual conllevó a problemas de sustentabili-
dad en las ciudades metropolitanas por recepción de población originaria 
de espacios rurales o localidades urbanas. En cuyos casos cada autoridad 
local de municipios y estados se dispusieron a lo que más convino a sus 
casos, aparentemente. El caso de Jalisco en la región occidente de México, 
se caracteriza, en el tema específico de la investigación, por la consecución 
de la política ambiental desde 1996 y a la fecha, a través de la alternancia 
de tres partidos en los gobiernos locales del estado (municipal y estatal) en 
las últimas cinco elecciones (casi treinta años), en cuyos casos los términos 
agua, ambiental y sustentabilidades estuvieron siempre presentes en las 
avanzadas electorales.

Planteamiento

Durante el fenómeno de disrupción pandémica acontecida a causa de la 
covid-19, que desde el año 2019 causó graves estragos en la población glo-
bal y en todo espacio geográfico habitado por los humanos, se recurrió a la 
inspección de puntos de aforo para la realización de la movilidad urbana, 
se revisaron notas periodísticas sobre la ejecución de la provisión de ser-
vicios públicos como: dotación y saneamiento de agua urbana, movilidad 
y transporte, servicios de energía eléctrica, seguridad pública, localización 
de mercados y fomento de actividades productivas. Para el presente caso 
de estudio solo se enfoca al análisis de las afectaciones en servicios públi-
cos debido a la pandemia y que en situación de normalidad tienen graves 
repercusiones ambientales por la falta de observancia social como son la 
gestión y consumo de servicios hidrosanitarios y movilidad y transporte, 
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en cuyos casos presentan impactos ambientales negativos de estrés hídrico 
y contaminación atmosférica por contingencias de calidad de aire en el es-
pacio metropolitano, ya que tanto la prestación de los servicios en comen-
to se realizan a partir de la concurrencia intermunicipal y del organismo 
metropolitano para su gestión y gobernanza urbana ambiental.

La consigna fue detectar a partir de la observación de las pautas sociales 
en su dinámica a través del espacio urbano su desempeño ante las acciones 
gubernamentales contingentes (Steurer, 2009). En cuyo caso, la evaluación 
de dichas acciones ejecutadas queda de precedente para la evaluación del 
desempeño gubernamental ante una disrupción global, rectifique o equilibre 
el ordenamiento territorial en términos de redensificación bajo una lógica 
vertical, en cuyo caso “la burbuja de bienes raíces” del AMG experimentan 
una sobre especulación de los espacios habitacionales confinados en torres 
y en los cuadrantes de mayor afluencia tanto vehicular como ciudadana, que 
en general se ofrecen a precios inaccesibles a clases medias y de bajos recur-
sos socioeconómicos y por parte de la sociedad, la manera en que esta vive 
y se apropia de la Ciudad (Lefebvre, 1978; Harvey, 2012) ante un contexto 
atípico y restrictivo desde las instituciones gubernamentales.

Por otra parte, queda la incógnita sobre la alerta sanitaria en el futuro 
sobre los casos en la presente pandemia, ya que los países que enfrentaron 
mayor mortandad y graves estragos socioeconómicos fueron aquellos que, 
pese a su desarrollo postindustrial, su hábitat humano está ordenado en 
términos de verticalidad. ¿Será pertinente que el Estado en conjunto con 
el poder económico, en concreto los desarrolladores de complejos urba-
nos, sigan el fomento de espacios verticales inaccesibles para el grueso de 
la población dada la experiencia de los casos que se comentan? El caso 
de AMG presenta dicha situación y en el resto de Latinoamérica se vive 
el mismo efecto con mayor antelación, al igual que Ciudad de México, el 
comportamiento de las urbes dinámicas y con desarrollo vertical fue la 
infección generalizada como si de una correlación se tratara.

En el caso de Guadalajara y su área metropolitana cabe destacar que se 
desarrollan actividades productivas relevantes para el país en cuanto a pro-
ducción industrial y de servicios. En teoría, el grado de desarrollo urbano, 
industrial y la dinámica social y económica deberían garantizar un avance 
en desarrollo respecto a indicadores de calidad de vida e ingreso per cápita, 
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y un esfuerzo efectivo en cuanto al resguardo ambiental. No obstante, se 
observa que existen ciertas circunscripciones municipales que experimen-
tan rezagos: social, en cuanto accesibilidad a servicios básicos; económico, 
por dificultad de emplearse formalmente; y degradación ambiental, por 
efectos colaterales que ejercen las zonas urbanas sobre áreas periféricas de 
amortiguamiento ambiental y de vulnerabilidad del hábitat para sectores 
sociales vulnerables.

Cabe recurrir a una mención sobre derecho administrativo mexicano 
con el fin de contextualizar el ámbito de ejecución gubernamental de la 
gestión pública en términos constitucionales; y señalar a grosso modo las 
competencias y concurrencias en términos de la implementación y evalua-
ción de políticas públicas particulares a la disposición de servicios públicos 
proveídos por el gobierno en su calidad de gestión y enunciar la capacidad 
de propiciar una buena gobernanza urbana y ambiental en el contexto de 
una disrupción pandémica como el covid-19.

De acuerdo con la Constitución mexicana, el artículo 115 (Repúbli-
ca-Mexicana, 2016) faculta a la autoridad gubernamental más próxima 
a la sociedad, al ciudadano, para ejecutar planes, programas y proyectos 
destinados a la prestación de servicios públicos; así como la complemen-
tariedad en la prestación de otros servicios públicos también básicos en 
términos de concurrencia. Para el caso mexicano la prestación de servicios 
energéticos y su gestión desde la federación como es el caso de la ener-
gía eléctrica conferida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y lo 
propio a los hidrocarburos a Petróleo de México (PEMEX), mientras los 
servicios de agua potable, alcantarillado, salud, seguridad pública, movili-
dad y transporte, ordenamiento territorial, se gestionan acorde a las leyes 
estatales erogadas para tal efecto. Para el caso de las ciudades, localidades 
y áreas rurales en Jalisco desde el año 2001 se publicó en el Diario oficial 
del estado de Jalisco la Ley de gobierno y administración pública del es-
tado de Jalisco (Jalisco, 2000). En el título sexto, capítulo primero señala 
las competencias en términos de gobierno y gestión pública para atender 
necesidades y problemas públicos mediante la prestación de servicios.

A partir del 2015, el gobierno del estado a través del Imeplan elaboró 
el Plan de Ordenamiento Territorial sustentable (POTMet, 2016) para al 
área metropolitana de Guadalajara (AMG). El cual tenía como finalidad 
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ordenar el crecimiento del espacio urbano de las ciudades metropolizadas 
históricamente y en torno a la primera ciudad denominada, por el Imperio 
español, como Guadalajar; y que a través de la expansión de la cuestión 
urbana a otros municipios mediante conurbación dinámica sin observa-
ción en la práctica de preceptos propios del ordenamiento territorial ur-
bano regulado a través de preceptos urbanos, técnicos y normativos bajo 
el acatamiento de una racionalidad sustentable en cuyo caso teóricamente 
son enunciados en el actual POTMet. Esta racionalidad prevalece en otros 
planes de desarrollo institucional desde otras administraciones guberna-
mentales en el estado de Jalisco desde 1996 en el contexto de un plan de 
Desarrollo denominado Jalisco a Futuro (Gobierno de Jalisco, 2013). En 
este documento, las acciones proyectadas se encaminaron hacia una progra-
mación de acciones gubernamentales que observaran el desarrollo susten-
table de la entidad federativa y se destinara primordialmente a áreas urbanas 
del estado por la visión productiva de dicho plan, con énfasis en lo que hasta 
ese momento se denominó zona metropolitana de Guadalajara (Figura 1).

Figura 1. Área metropolitana de Guadalajara 1950-2020.

Fuente: Rojas y González, 2022.
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Dinámicas problemáticas en el AMG

El área metropolitana de Guadalajara es el segundo espacio metropolitano 
de México que destaca cultural y económicamente; además de su comple-
jidad en torno a las dinámicas económicas y políticas, dado que el creci-
miento económico se contrapone a las disposiciones gubernamentales de 
desarrollo sustentable integral, y en cuyo caso se han focalizado la atención 
a las afectaciones ambientales atmosféricas con acciones concretas para el 
resguardo ecológico de áreas naturales; y un descuido u obstaculización 
de temas referentes a la gestión de residuos sanitarios y concurrencia en 
la gestión del servicio de agua potable. Al momento de la pandemia se 
focalizó la atención de los estudiosos, debido el protagonismo que dichos 
temas cobraron a lo largo de la disrupción.

Para entender las problemáticas enunciadas es necesario contextualizar 
la situación del AMG. A partir de 2015 se reestructuró el área metropolita-
na de Guadalajara en un decreto estatal y ratificado en el POTMet —que 
anteriormente implicaba la conformación en zona y aglutinamiento de 
seis municipios, según consta en documentos oficiales de la federación—. 
En la nueva delimitación actual y acorde a lo enunciado en el POTmet 
(2016), la actual área está compuesta de nueve municipios con cobertura 
de servicios públicos elementales —95 % y el 98 % en torno a servicios de 
agua potable, alcantarillado (IIEGa, 2017), energía eléctrica en cada hogar 
(INEGI, 2015), redes viales y transporte público— en actual reestructura-
ción a un sistema integrado multimodal (la situación contrasta en las zonas 
periurbanas en constante crecimiento y en fraccionamientos precarios y 
mal diseñados en dichas zonas) (Jalisco, 2019).

La dinámica de movilidad se caracteriza por privilegiar el autocentris-
mo (De Obeso et al., 2013) que prioriza el uso de vehículo particular sobre 
el transporte público, que hasta antes de la pandemia operaba de manera 
irregular obsoleta e ineficiente, producto del anterior sistema de concesio-
nes del transporte público que priorizó el aforo de zonas económicas y 
habitaciones de manera descompensada. Actualmente, en el último semes-
tre de 2022 la cobertura se extendió a zonas populares, áreas de residencia 
de la fuerza de trabajo empleada en subsectores, comercial, manufactura 
y de servicios a través de la sistematización e integración de transporte 
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multimodal preexistente en el espacio metropolitano con fuerte incentivo 
del uso de la bicicleta (Jalisco, 2019). En cuanto a los servicios sanitarios 
asociados al agua, el uso humano del recurso ronda entre los 221 l/p/d 
mientras el promedio nacional es de 380 l/p/d. En el espacio metropoli-
tano operan seis agencias de agua potable, una conformada en un sistema 
metropolitano el cual opera en cuatro municipios (primera delimitación 
metropolitana), al 2020 los municipios periféricos a la primera conforma-
ción metropolitana cuentan con un área de potabilización y saneamiento 
(Rojas, 2022).

El ordenamiento territorial está a cargo de un organismo de planifi-
cación, Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metro-
politana de Guadalajara (Imeplan), el cual opera de manera transversal y 
tiene facultades de secretaría de despacho. A partir del instrumento el Plan 
de Ordenamiento Territorial para el Área Metropolitana de Guadalajara 
(2016), se retoma la visión de la sustentabilidad en todo proceso urbano. 
En cuanto a la situación las principales actividades se encuentran en los 
sectores terciarios y cuaternarios principalmente comercio y PYMES con 
presencia importante de empresas manufactureras transnacionales. El Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH) ubica al área metropolitana como alto 
y muy alto con un aparente rezago social bajo. No obstante, la desigualdad 
social es visible cuando se realiza la observación minuciosa en cuanto a 
la calidad en la prestación de los servicios públicos, su presentación y la 
capacidad de acceso a estos (Coneval, 2020).

El AMG presenta de manera diagnostica en el POTMet: expansión 
urbana descontrolada, periurbanización precaria de servicios públicos, 
redensificación gentrificada centrada en la implementación de un orde-
namiento territorial urbano basado en el Modelo de Desarrollo urbano 
orientado al transporte y movilidad dispersa y contaminante. En el mapa 
1 se observa la distribución de áreas verdes, la red vial, y los puntos de 
tratamiento de agua. En todo se puede observar como regla una disper-
sión urbana con relación a las centralidades que impiden un conmutaje y 
prestación de servicios de manera eficiente (Figura 2).
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Figura 2. Delimitación del AMG 2022, Disposición IMPEPLAN (2015).

Fuente: Rojas y González, 2022.

Ante el breve contexto, la pregunta de investigación se orientó a lo si-
guiente: ¿Qué implicó la pandemia covid-19 para la ejecución de la gestión 
pública en el AMG?, ¿cuáles son las implicaciones en torno a la cons-
trucción de una gestión urbana sustentable (en términos tanto de gestión 
ambiental y gestión urbana)?

Se parte de los siguientes supuestos: La expansión dispersa de los espa-
cios urbanos, producto de la gestión del cambio de uso de suelo tanto para 
desarrollos urbanos habitacionales y productivos, así como espacios inva-
didos o regularizados a través del cambio de estatus de tenencia de la tierra 
ejidal a la lotificación ante una falta de control y escrutinio gubernamental, 
en donde el poder económico interviene en la toma de decisiones guber-
namental y en la observancia formal de los preceptos jurídico-normativos. 
Esto ha generado afectaciones ambientales tanto en la demanda de servi-
cios y recursos naturales como en la atención a los impactos resultantes 
de una precaria gestión ambiental. Dicha gestión es obstaculizada por la 
lógica de mercado inmobiliario, la demanda de bienes y servicios públicos 
ante la gentrificación. En conjunto se genera una brecha de desigualdad 
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social y precariedad para los estratos socioeconómicos sin capacidad de 
gestionar y afianzar amenidades urbanas acordes al contexto metropolita-
no del AMG y casos análogos en Latinoamérica, pese a las cifras estadísti-
cas declaradas en las instituciones de desarrollo social y poblacional tanto 
del ámbito estatal y federal.

Dicha desigualdad y problemática prevaleciente, silenciosa debido a la 
inercia de la dinámica acelerada de crecimiento económico del AMG, se 
hizo presente y visible al momento que el evento disruptivo pandémico 
posibilitó observar directamente las carencias sociales, las desigualdades y 
la atención gubernamental homogénea que perjudico a los sectores más 
vulnerables de manera multidimensional (salud, economía, relaciones so-
ciales, educación, entre otros esquemas de actuación social) dadas las com-
plicaciones que dichos grupos enfrentaron ante la pandemia y su desem-
peño como ciudadanos de un espacio metropolitano. 

En términos académicos, la observación y reflexión sobre la situación 
se presenta como un corte entre la dinámica “cotidiana” y una dinámica 
de confinamiento en donde las hipótesis de trabajo presentan una comple-
jidad para una reflexión sobre el aterrizaje de abstracciones; no obstante, 
el cese de actividades, la incertidumbre social ante la mejor opción de des-
empeño individual para garantizar: salud, ingreso económico y desarrollo 
de actividades sociales; el resguardo sanitario y reclusión propiciaron un 
escenario peculiar en donde el “laboratorio social” pudo ser estudiado 
desde múltiples ópticas y enfoques científicos acordes a los intereses de 
los investigadores, quienes pudieron observar de manera cercana de lo 
particular a lo general el desarrollo de los fenómenos.

Metodología

La realización del presente capítulo se efectuó a partir de la elección de 
un estudio de caso, la colecta de información propia de la inducción y la 
sistematización de las variables elegidas para su estudio (Martínez, 2006), 
en cuyo caso la estructuración de las reflexiones obedecen a un estudio in-
ductivo, en el cual se recurre a técnicas de trabajo de campo. Para tal efec-
to, se recurrió a la observación participativa (Villarreal y Landeta, 2010) 
sobre la disposición de la dinámica social en tanto se desarrollaron accio-



2. Espacio metropolitano, complejidad y resguardo medioambiental ante... 49

nes de prevención y mitigación de la propagación de la enfermedad ante 
problemas que habían sido atendidos de manera prioritaria: estrés hídrico, 
gestión ambiental y ordenamiento territorial según comunicados guberna-
mentales de la administración gubernamental 2018-2024, en consecución 
a las Políticas públicas del ámbito local estatales prevalecientes de veinte 
años a la fecha.

En enfoque de análisis se orienta hacia un abordaje cualitativo con el 
auxilio de datos estadístico descriptivos sobre indicadores de contamina-
ción atmosférica, gestión hídrica urbana y crecimiento demográfico en el 
espacio determinado por decreto gubernamental como área metropolita-
na de Guadalajara, localizada al occidente de México.

En torno al campo de conocimiento de origen y especificidades dis-
ciplinares se recurre a campos científicos tanto de las ciencias sociales y 
ambientales y disciplinas innovadores de abordaje inter y transdisicplinar 
con la encomienda de aportar una contribución al conocimiento de deter-
minados fenómenos bajo abordajes que contribuyan a la unificación de la 
Ciencia (Ragin, 2007), evitando con ello el carácter sectorial y tradicional 
que limita el pensamiento complejo y necesario ante nuevas problemáti-
cas globales (Castro y Lacabana, 2005). En tanto que, el predominio del 
aspecto politológico es el principio disciplinar rector del análisis presentado 
y auxiliado de disciplinas tales como: la ecología política, análisis de políticas 
públicas y geografía ecológica. Dada la necesidad de exponer un trabajo de 
análisis de evaluación de la acción pública gubernamental de los aciertos y 
desaciertos que quedan como precedentes para la acción pública a posteriori 
de la disrupción pandémica, geografía urbana en tanto se requiere la con-
textualización y delimitación espacial y temporal del estudio de caso. 

Por el carácter cualitativo del presente análisis se recurre a la estructu-
ración metodológica en la selección de variables a partir de la detección de 
cadenas causales relativas a la prestación de servicios públicos elementales 
que tanto los gobiernos locales y federales proveen a la sociedad y su fo-
calización en dos aspectos clave: 1) medidas sanitarias ante la pandemia y 
2) medidas ambientales referentes a: agua potable, movilidad-transporte y 
energía eléctrica, para lo cual el método: Process-Tracing Methods a través 
explanning-outcome process tracing (procesos de rastreo causal –traza-
bilidad- y comprobación de fuentes por cruce de información) (Beach y 
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Pedersen 2013; Beach, 2017; Zacks, 2021) hizo eficiente el proceso para 
la determinación de la ruta de análisis, más cuando se trata de la examina-
ción de acciones gubernamentales enfocadas a la atención de problemas 
prioritarios, ya que facilita la ruta de elección de las variables y más ante 
fenómenos sociales evidentes como los acontecidos a lo largo del periodo 
de confinamiento e infección covid-19 (Figura 3, Figura 4 y Figura 5).

Figura 3. Variables de análisis.

Fuente: Elaboración propia, 2023.
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Figura 4. Elección de variables a partir del Process-Tracing Methods a través explan-
ning-outcome process tracing.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Causas Mecanismos causales Resultado
• Crisis climática 
• Neoliberalismo e In-

tegración de merca-
do regional (TLCAN, 
acuerdos en materia 
ambiental y de ordena-
miento urbano)

• Crisis hídrica
• Gobierno contempo-

raneo
• Gobernanza
• Servicios públicos
• Democratización, Des-

centralización y des-
concentración políti-
co-administrativa

• Desarrollo urbano y 
fomento metropolitano 

• Informe Bruntland, in-
tegración del PNUMA, 
Cumbres de Medio 
ambiente y objetivos al 
milenio

• Descentralización y 
desconcentración de 
facultades en la pres-
tación de servicios pú-
blicos

• Agenda Sustantable en 
el espacio urbano-me-
tropolitano

• Desequilibrios entre 
disponibilidad, usos, 
consumo, dotación y 
capacidad de sanea-
miento y tratado de 
aguas pluviales

• Planes y programas de 
movilidad y transporte 
urbano ingtegrados a la 
adopción de compacta-
ción del habitat urbano 
(redensificación verti-
cal)

• Democratización y 
Neoliberalismo econó-
mico

• Redefinición de  los 
mecanismos de planea-
ción e incorporación de 
aspectos de la sustenta-
bilidad

• Inscripción y firma de 
acuerdos nacionales 
hacia el cumplimiento 
de metas ambientales, 
educación ambiental, ci-
mentación del Paradig-
ma del cambio climático 
y Desarrollo Sustenta-
ble como axioma

• Determinación de los 
mecanismos de gestión 
integral del agua (1959-
2018)

• Alternancia política y 
diversificación de pro-
puestas PP, uso discur-
sivo frecuente de los 
aspectos ambientales y 
estrés hídrico. 

• Replanteamiento de es-
quemas de disposición 
hídrica ante vulnerabi-
lidad, estrés y crisis hí-
dricas desde lo local-ur-
bano

• Monitoreo ambiental 
a partir de la adopción 
del indicador IMECA

• Programas y acciones 
implementadas a partir 
del surgimiento del Ins-
tituto Metropolitano 
de Planeación para el 
AMG (Imeplan): POT-
Met y Plan de acción 
climática para el AMG
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Figura 5. Mapa mental de los elementos ecosistémicos comunes en los sistemas urbanos 
y los sistemas naturales.

Fuente: Díaz, 2011.

Las variables enunciadas en la tabla anterior enuncian el rastreo de va-
riables detectadas en otros trabajos académicos con los debidos meca-
nismos multicausales y de los cuales se optó por elegir, algunas de entre 
las continuidades. No obstante, la disrupción del covid-19 fue un evento 
relativamente prolongado en el que, además de trastocar la dinámica de la 
sociedad en las urbes, conllevó a la implementación de planes, programas 
y proyectos contingenciales propios de seguridad nacional y sanitaria; en 
cuyo caso la política pública o planes derivados del enfoque de gestión pú-
blica deja de ser de discusión pública o de aceptación generalizada, por lo 
que la gobernanza, que requiere de legitimación y adopción social, se pone 
en escrutinio de la razón púbica, no necesariamente para su formulación 
sino para su acatamiento, dado que son disposiciones.

Sin embargo, dicha disrupción evidenció pautas de acción guberna-
mental y dinámicas sociales únicas ante el evento, pero que se adjuntan 
tanto a los procedimientos públicos como nuevas pautas de reencauza-
miento tanto de eventos únicos como de la ejecución de la dinámica diaria, 
como es por ejemplo: la atención por cita en tiempo preciso, o tramites a 
través de plataformas digitales, dichas situaciones por triviales que parezca 
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se implementaron durante la crisis sanitaria con un mayor cuidado por 
parte de las autoridades arrojando resultados óptimos para su ejecución 
en tiempos de normalidad. En torno a la movilidad y transporte urbano 
y la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se observaron 
dinámicas interesantes para el carácter evaluativo de la gobernanza urba-
no-metropolitana.

Resultados

La actuación gubernamental referente a la proveeduría de servicios pú-
blicos elementales provistos por gobiernos en el contexto de la pandemia 
covid-19, pese a la contingencia y acciones marciales llevadas a cabo por 
el gobierno estatal y replicadas por los gobiernos municipales que confor-
man el AMG, continuó con una lógica instrumental, la percepción insti-
tucional prosiguió las pautas de gestión, restricción y recaudación como 
si se tratase de momentos ordinarios, a lo largo de las acciones emprendi-
das no se correlacionó la salubridad como un tema más que constituye el 
medioambiente, bajo una óptica de salud ambiental. La percepción institu-
cional continúa en la lógica de dicotomía (Almeida, Scatena y Luz, 2017): 
lo natural por un lado y lo humano por otro, el momento era propicio 
para apuntalar una cultura ambiental y sanitaria interrelacionada entre sí, 
y concientizar al ciudadano de la degradación ambiental como una de las 
causas multifactoriales de las epidemias actuales.

Durante el periodo de pandemia acontecido desde el último trimestre 
de 2019 y hasta diciembre de 2020 la gestión pública estatal y municipal 
en Jalisco implementaron acciones contingenciales con el fin de prevenir 
y mitigar el aumento de contagios dada alza generalizada mundial durante 
2020 y 2021, en cuyo caso México como nación se posicionó en los pri-
meros diez lugares de contagio a nivel mundial.

Prestación de servicios públicos elementales ante el 
covid-19

En cuestión de transporte y movilidad urbana, emergió un conflicto social 
crítico ante el covid-19. En cuestión de movilidad y ante la necesidad de 
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ejercer las actividades laborales, el grueso de la población jalisciense optó 
por movilizarse para la realización de actividades económicas y sociales. El 
riesgo inminente de contagio como un costo ante un beneficio primordial 
la obtención de salario y esparcimiento, el balance general del costo-bene-
ficio fue relativamente catastrófico independientemente de las restriccio-
nes gubernamentales que además de polémicas fueron ineficientes (Rojas 
y González, 2022).

Por otra parte, en cuestión de transporte y su gestión institucional, se 
prosiguió con la consecución de las estrategias orientadas a la estructura-
ción del sistema de transporte integrado que tuvo mayor avance en pe-
riodo de pandemia ante el congestionamiento vial pese a la restricción de 
horario durante las semanas de contagio, lo que incrementó los aforos, por 
lo que se infiere que la estrategia de reducción de horarios lo único que 
alentó fue el contagio. El Índice Metropolitano de calidad del aire, fue emi-
tido para su observación nacional en noviembre de 2006 en la gaceta ofi-
cial de la Federación como la norma ambiental: NADF-009-AIRE-2006. 
Con dicha norma oficial se establecen criterios pormenorizados sobre los 
gases contaminantes, así como sus afectaciones a la salud pública y am-
biental a diferencia de los criterios implementados en 1982, cuyo indicador 
reflejaba una visión muy útil, aunque unidimensional de los efectos de la 
contaminación atmosférica.

Al averiguar si el escenario de disrupción modificó la pauta de con-
taminación atmosférica ante las acciones institucionales emergentes a 
contingencias, ya sean atmosférico o epidemiológico, y las continuas de 
inspección y vigilancia en torno a la movilidad y el transporte durante los 
momentos de casos de infección elevados, se encontró que la contami-
nación por fuentes móviles fue constante a diferencia de las fuentes fijas. 
La ordenanza gubernamental que pretendió desincentivar la movilidad 
urbana en AMG por autoridades locales frente a los comunicados de la 
Secretaria de Salud de la Federación que en todo momento desestimó la 
gravedad de la pandemia confundieron a la población, dado que cualquier 
acción gubernamental, más allá de ser vista como efectiva o necesaria, 
la sociedad las identificó como “facciosas”, “tendenciosas”, “partidistas”, 
peor aún como argumentos de segregación social, un clasismo que se in-
tensificó desde el discurso político federal. La conclusión resultó en miles 
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de decesos, la experiencia que queda es que ante eventos catastróficos, la 
mesura y la disminución del riesgo deben ser la regla ante disposiciones 
gubernamentales confusas, tergiversadas, de omisión o minimización del 
peligro real.

A partir del estudio y cruce de datos resultó que hubo una reducción 
de contaminantes procedentes de fuentes automotrices en 2020, la con-
taminación por material particulado procedente de la industria siguió 
constante dentro de los parámetros monitoreados en otros momentos de 
continuidad considerado “normal” en la dinámica urbana, en tanto que 
las contingencias ambientales por incendio boscosos se contuvieron en 
tiempo más no en frecuencia, en 2020 acontecieron 39 incendios, ajenos 
a las actividades agrícolas, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor, 2020) (Figura 6).

Figura 6. Antecedentes de las contingencias ambientales en el AMG 1996-2021.

Fuente: Elaboración propia, con datos de SEMADET, 2021.

En cuanto al servicio de agua potable y alcantarillado, se observó pro-
blemas asociados a la calidad de agua, en torno a la atención de eventos 
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de inundación estos tuvieron la misma pauta que en momentos de nor-
malidad. En el caso del AMG, el sistema intermunicipal de agua potable 
(Siapa) opera como un organismo público descentralizado del estado de 
Jalisco. En cuanto a la operación del capital técnico humano, al igual que 
en otros giros, se realizó cese de actividades parciales, por lo que la eficien-
cia y eficacia relativas a la supervisión de la calidad óptima de suministro y 
rehabilitación de la red de tuberías presentaron problemas evidentes para 
la sociedad como turbiedad como uno de los contaminantes presentes.

Debido a la contingencia y al balance de potabilización, la dotación de 
agua potable se vio afectado, tanto por el arranque de obras de infraestruc-
tura subterránea para la construcción de colectores pluviales, manteamien-
to del sistema de suministro y atención a eventos hidrometeorológicos 
como las inundaciones. En el caso del suministro urbano, a lo largo de 
los dos años de confinamiento por cuarentena, los ciudadanos del primer 
cuadrante central, correspondiente al sector histórico, percibieron la con-
taminación por turbiedad en el suministro diario en frecuentes ocasiones 
desde 2019 hasta el punto de manifestarse públicamente en 2020 y 2021. 
En este sentido, la operación de olas estrategias tácticas puso de manifies-
to la falta de planes operativos y manuales de procedimiento interno ante 
contingencias de cualquier índole como una de las consecuencias, se cues-
tionó la gobernanza en términos de proveeduría de servicios elementales 
(Venancio, 2021).

Gobernanza urbana, gobernanza ambiental los 
aprendizajes ante el covid-19

La atención a la disrupción covid-19 en el estado de Jalisco se caracterizó 
por las restricciones propuestas en 2021 por el gobierno estatal, que a 
partir del aumento de casos instrumentó lo que se denominó “Botón de 
emergencia”. Como una de las consecuencias ecológicas, las pautas de 
expansión urbana e implementación de obras propicia la extensión de lo 
que se conoce como sellado urbano, compactar e impermeabilizar el suelo 
para facultarlo en carácter urbano y lo que provoca afectaciones ambien-
tales y deterioro de los servicios ecosistémicos; ya que, se generan siner-
gias sobre la demanda de recursos naturales, al alterar los ecosistemas se 
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desbalancean los ciclos del agua, de los gases y comprometen la capacidad 
de remediación e infiltración “de y en” suelos. Además de las afectacio-
nes resultantes de las actividades socioeconómicas como es el caso de la 
contaminación atmosférica provenientes de la movilidad y el transporte 
(Bolund y Hunhammar, 1999; Romero, et al., 2012; Orozco y otros, 2015).

Entre los hallazgos se encuentra que los gobiernos locales en las prin-
cipales metrópolis, ante los problemas asociados en la dotación del agua y 
calidad ambiental, instrumentaron mecanismos de diagnóstico, inspección 
y vigilancia en término de cumplimiento ambiental de medidas de preven-
ción, mitigación, conservación de recursos naturales tanto en los recientes 
Planes de Ordenamiento ambiental, en el caso de Jalisco, zonas metropo-
litanas y área metropolitana de Guadalajara, casos similares con las debidas 
distancias en torno a dinámicas particulares se han llevado a cabo tanto en 
las zonas urbanas relevantes del país (México, Monterrey, Toluca, Puebla) 
y otras relevantes en emergencia.

A la par la acción pública gubernamental que ha implementado crite-
rios de sustentabilidad al quehacer público de manera transversal, en gene-
ral, y empieza una dinámica de focalización de los organismos metropoli-
tanos del país en lo concerniente a la GIRH (asunto que por más de tres 
décadas se dirimía en los Organismos de Cuenca) lo que ha repercutido en 
el replanteamiento de la coordinación ante competencias y concurrencias 
institucionales en temas de ordenamiento territorial y preservación de re-
cursos naturales para destino urbano.

Ante dicha problemática, las metrópolis exigen más de lo que pueden 
compensar en acciones sustanciales, como es el caso de la demanda de re-
cursos naturales con muy poco impacto de las acciones implementadas por 
parte de los gobiernos y la sociedad para la prevención, mitigación o reme-
diación ante la depredación de la naturaleza. El “avance urbano”, la comple-
jización de actividades e incremento de consumismo en el espacio terrestre, 
su uso e independientemente de la expansión de infraestructura horizontal 
o vertical de la urbe, acarrea costos elevados en términos ambientales. “La 
ciudad demanda a cualquier costo (ambiental o sanitario), es fría, seductora 
y antipática —en sentido metafórico—” ante la devastación de zonas peri-
féricas, naturales o en periurbanización (Díaz, 2014), e independientemente 
del tiempo social, en cuyo caso se trata del periodo de pandemia.
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Entre claroscuros ha transitado la política ambiental metropolitana en 
donde dicha transversalidad y horizontalidad para la ejecución eficaz de 
una gestión pública sustentable (que en algunas materias ambientales fue 
eficiente y efectiva), acorde a los retos del siglo XXI se topa y se mina 
cuando la emergencia hídrico-ambiental (crisis hídrica generalizada) se 
hace evidente en las “grandes ciudades pujantes” del Norte y Occidente 
de México. Un sistema de gestión representativo, deliberativo, técnico y 
científico como reza la gestión por cuencas mexicanas, poco había audi-
tado, participado o incluido a una entidad territorial, difusa, policéntrica, 
diversa como son los espacios metropolitanos.

Si bien la gobernanza urbana ha sido tratada en los gobiernos muni-
cipales conformantes del AMG, está ha sido nutrida con componentes 
técnicos derivados de la gestión ambiental y el axioma de la sustentabilidad 
(Cantú, 2012) al momento de ejecutar planes y programas tanto estatales 
como municipales con corte sustentable transversal, la construcción de la 
gobernabilidad fue un asunto postergado hasta el momento de la emer-
gencia sanitaria del Covid-19 en cuyo caso las instrucciones para tender 
contingencias ante el aumento de casos de infección conllevo a que el 
gobernador impusiera un corte marcial denominado botón de emergencia 
(Rojas y González, 2022).

Ordenamiento territorial sustentable, Plan de acción 
climática del covid-19 hacia el mañana

Si bien el ordenamiento territorial basado bajo premisas del axioma de 
la sustentabilidad contribuye además del ordenamiento a la prevención, 
mitigación, compensación y restauración de las implicaciones ambientales, 
en el espacio metropolitano del AMG, en cuyo caso el POTMet (2016) 
enuncia tanto áreas urbanas como las naturales y rurales absorbidas por 
la urbe, quedan clasificadas en algunos casos como los parques (denomi-
nados actualmente bosques urbanos) como áreas de resguardo ecológico 
proveedoras de servicios ecosistémicos y aquellas que evidencian ausencia 
de infraestructura urbana como áreas de reserva urbana, susceptibles a la 
conurbación (Rojas y González, 2022). 

En lo concerniente al covid-19, los planes y programas gubernamenta-
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les establecidos en el quinquenio anterior a la pandemia, continuaron im-
plementándose como en tiempos ordinarios; las medidas de reducción de 
movilidad urbana, las pautas de sanitización en torno a la conglomeración 
de espacios de espera de transporte y la reducción de horarios de servi-
cio, aunado al cierre de giros económicos tuvieron repercusiones severas 
tanto en la salud pública como en la situación económica de la población, 
paradójicamente tuvieron nulo resultado en términos ambientales (Rojas 
y González, 2022).

En dichos casos, las fuerzas económicas que produce la especulación 
en torno a la gestión del uso del suelo y su cambio de vocación, ya sea de 
manera ilegal o a través de prácticas y arreglos no institucionales influyen 
directamente en su transformación. No es nada novedoso escuchar ofertas 
de complejos urbanos habitacionales en áreas periurbanas o la intensifica-
ción de la transformación de espacios céntricos a edificaciones verticales.

En el mismo orden de ideas, el AMG experimenta el fenómeno de 
transformación de sus centralidades históricas a través de la gentrifica-
ción, el desarrollo y sobre oferta de torres habitacionales de alto valor, 
provocando con ello una espacioso vacío acorde al modelo Desarrollo 
Orientado al Transporte (DOT) que se traduce en poca demanda por la 
inaccesibilidad ante el precio restrictivo y espacios vacíos susceptibles al 
arrendamiento temporal o vacacional (Airbnb), como es el caso en otras 
capitales metropolitanas o de interés turístico como lo enuncia el Banco de 
México (2021). En las dos gráficas siguientes en las que el organismo au-
tónomo expone la situación del desarrollo inmobiliario que se incrementa 
bajo una lógica de rentabilidad muy poco cercana a la remediación de los 
problemas de ordenamiento territorial que en el pasado fue expansivo y 
aun con la implementación del modelo DOT, no faculta ni posibilita la 
atracción de nuevo a cuenta de la gente que se mudó a los espacios periur-
banos (Figura 7 y Figura 8).
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Figura 7. Proporción de reservaciones de Airbnb y disponibilidad por región.

Fuente: Banco de México con datos de AirDNA y de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal

Figura 8. Reservaciones en Airbnb y cuartos ocupados y hoteles (proporción respecto 
a febrero de 2020).

Fuente: Banco de México con datos de AirDNA y de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal.
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Ante todo, ni el POTMet del AMG ni el Plan de Acción Climática contribu-
yen a la mejora de calidad de vida, mucho menos establecen mecanismos de 
ejecución y restricción ante la construcción de espacios habitacionales que 
en la práctica diaria pudiesen contribuir a la mitigación de contaminación at-
mosférica y mayor uso de transporte público pero que en casos de pandemia 
pueden jugar en sentido inverso. En los aspectos cualitativos de desigualdad 
social y oportunidad equitativa de acceso a la ciudad según Lefebvre (1978): 
el derecho del citadino a crear la ciudad acorde a las necesidades de supe-
ración social sin que el sistema capitalista sea quien disponga realmente, en 
esencia se sugiere que la ciudad se sustente desde aspectos sociales y no solo 
económicos (Molano, 2016) en detrimento del tema ambiental y la salud es 
parte integrante del ambiente ecológico. El ideal de estos autores citados 
queda supeditado más a un discurso irrealizable debido a las fuerzas econó-
micas de inversión y su poder en la toma de decisiones públicas.

En lo concerniente a la contaminación ambiental, más allá de los con-
flictos generados en la movilidad y el transporte en el periodo de pan-
demia, la atención a contingencias ambientales producidas por incendios 
forestales en el Bosque de La Primavera al sur poniente del AMG, la fre-
cuencia en su presencia y sinergia de contaminación con material particu-
lado se elevó, en cuanto a emisiones de gases contaminantes producto de 
la actividad vehicular se mantuvo en rango normal como en otros perio-
dos (Rojas y González, 2022).

Si bien la lucha anticapitalista de las ciudades rebeldes (Harvey, 2013, p. 
171-224) en el contexto actual de América Latina, en términos moderados, 
no se orienta la instauración de un comunismo o la enunciación del triunfo 
del populismo, se busca la realización de los aspectos sociales del desarro-
llo humano de la realización de las personas en un hábitat equilibrado en 
donde sí es crucial el rescate de los aspectos ecológicos y sociales para la 
consolidación de justicia y gobernanza urbano-ambiental constantemente 
reclamada por colectivos ciudadanos, la búsqueda a través de las directi-
vas gubernamentales de ordenamiento territorial sustentable, elaboradas 
con apego racional, ejecutadas y observadas bajo apego de transparencia 
y rendición de cuentas para evitar los arreglos no institucionales en el de-
sarrollo “ventajoso” de gentrificación unilateral hacia el poder adquisitivo, 
en síntesis: sin corrupción.
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Discusión

La prestación de servicios públicos por las instituciones gubernamentales 
es un factor característico de los territorios habitados por humanos y el 
desarrollo de sus actividades, la complejidad por diversidad de necesidades 
y actividades es propia del espacio urbano. Dicho espacio es altamente de-
mandante debido a la dinámica del sistema urbano (Castells, 2014). donde 
el elemento articulador, la gestión, regula las relaciones entre los elemen-
tos de producción, consumo e intercambio a través de niveles simbólicos 
que determinan el desarrollo (económico, social y humano) a partir del 
simbolismo intrínseco en el sistemas capitalista (Molano, 2016) y sus mo-
delos económicos derivados a través de formas ideológicas acordes a la 
cultura particular que cohesiona social y espacialmente a lo que se puede 
reconocer como una región territorial metropolitano, como puede ser el 
caso de AMG.

Con relación a las formas ideológicas del modelo capitalista actual, el 
neoliberalismo, recurre a corrientes teóricas del liberalismo económico, 
en particular al desarrollo de las formas de circulación y distribución del 
Capital regulado por las fuerzas de mercado, mientras la otra corriente 
ideológica retomada es concerniente al liberalismo político, donde la de-
mocracia como poder del pueblo coincide con las libertades sociopolíticas 
y la elección individual en el mercado.

En el proceso de gestión pública desempeñado por las autoridades 
locales, de los municipios y el estado, perfilan las políticas públicas más 
significativas para la agenda pública (Aguilar, 2015), en tanto que lo am-
biental, la sustentabilidad en específico, como axioma global de la política 
pública contemporánea (Grierson, 2007), que deviene de las preocupacio-
nes y análisis vertidos en la primer cumbre global de medioambiente en 
Estocolmo (Brundtland, 1987).

Dicha preocupación devino como agenda para el diseño de política 
pública (Robbins, 2012), el espacio urbano y su presente “evolución” ha-
cia lo metropolitano (Soussa, 2010) evidencia la creciente necesidad del 
desarrollo de una buena Gobernanza tanto en términos urbanos como 
ambientales, como procesos correlativos entre sí y no necesariamente pa-
ralelos, debida a la emergencia global que implica la ciudad para el estrés 
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ambiental, la merma de recursos naturales y con ello la creciente vulne-
rabilidad de la sociedad sobre la imposibilidad de enfrentar pandemias, 
como se demostró con el covid-19 desde sus inicios y hasta el 2023.

La dinámica del capitalismo contemporáneo, sus afectaciones ambien-
tales guardan lógica con el pensamiento propio del modelo neoliberal 
el cual es asincrónico a la ecología profunda (Naess, 2008; Ferry, 2013; 
Naess, 1995). En dicha situación los planes y programas gubernamentales 
que se presumen como sustentables son solo una forma de sustentabilidad 
superflua que guarda sentido con las formas urbanas, en sus indicadores y 
formas morfológicas explicadas por González y Larralde (2019).

Por último, el capitalismo global, la tercera etapa de la mo-
dernización, da paso a una tercera revolución urbana y al 
surgimiento de la metápolis o ciudad de lugares y flujos. La 
metapolización es un doble proceso, comenta Ascher, de me-
tropolización y de formación de nuevos tipos de territorios 
urbanos (metápolis). (González y Larralde, 2019)

El proceso de transformación entre los recursos naturales materiales y 
energéticos siguen un proceso sistemático regulado por las autoridades, 
ejecutado por la sociedad y aprovechado por pocos, con afectaciones para 
todos; donde la obtención, procesamiento, aprovechamiento, disposición 
y reutilización se rompe continuamente provocando desequilibrio entre 
los recursos requeridos a la naturaleza y los procesos de compensación 
y remediación. El proceso de aprovechamiento del sistema urbano, o los 
procesos si visualizamos la cuestión urbana a partir de las materias am-
bientales observadas en la gobernanza ambiental y urbana, presentan una 
inercia de expansión territorial urbana (Thomas, Nechyba y Walsh, 2004), 
explotación de recursos donde el suelo, componente ambiental, es trans-
formado.

En el siglo XXI, dada la crisis ambiental y escasez de recursos, la sus-
tentabilidad se ha erigido como axioma mundial (Cantú, 2012) en su ins-
trumentación en torno a la dotación de bienes y servicios tanto los del 
ámbito gubernamental como aquellos característicos en el mercado. Es 
en los espacios urbanos donde la demanda y oferta de bienes y servicios 
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es intensa en tanto la rapidez del proceso de circulación de estos ante las 
expectativas de las personas.

En dicho caso es conveniente abordar el fenómeno del sistema urbano 
en torno al aprovechamiento de recursos materiales y energéticos a partir 
de la visión de metabolismo urbano (Díaz-Álvarez, 2014; Sanz y Navazo, 
2012), de tal manera que su estudio evoca a un sistema urbano dinámico 
(Castells, 2014), con ello es posible focalizar los flujos de sustentabilidad 
al momento de apercibir la cadena de gestión de cada material natural y 
recurso energético posterior a su uso social y en el proceso de reciclado 
o confinamiento final, cuando el proceso del enfoque en comento es re-
tomado por la Gestión pública en el tenor de una gobernanza eficiente 
(Aguilar, 2015). El avance hacia el logro del ideal de sustentabilidad es 
posible como ha sido visualizado en casos locales como Curitiba (Cepal, 
2002) en América Latina o Róterdam en Europa (Rotterdam municipality, 
2014), con las debidas asimetrías y diferencias, en tanto que un lugar im-
plicó la implementación de políticas locales enfocadas al desarrollo social 
y ambiental en tanto que el otro implicó el reordenamiento territorial y 
productivo. El análisis del estado del arte llevado a cabo en la instrumenta-
ción de políticas públicas en comparativa (Gunturiz, 2019) contribuye a la 
mejor comprensión de las problemáticas y soluciones implementadas en el 
contexto de la búsqueda sustentabilidad y consolidar una buena gobernan-
za urbana además de que se contribuye a la construcción de indicadores de 
sustentabilidad urbana (Kennedy et al., 2010).

Entre el centro y la periferia del AMG, esfuerzos para la 
implementación de la sustentabilidad

La dinámica metropolitana del siglo XXI enfrenta una crisis velada des-
de la década de los ochenta y con la llegada del covid se develaron los 
problemas reales en tanto a la deshumanización del espacio, la desvalo-
rización de la persona como agente dinámico, creador e interrelacionado 
con la sociedad y el ambiente no solo urbano sino ecológico. Por lo cual, 
se requiere un abordaje de estudio de enfoque sistémico, correlacionado 
e integrado, sociedad y naturaleza, con procesos que conforman sistema 
urbano (Castells, 1986). En cuanto a la dinámica de los procesos aconteci-
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dos en el sistema urbano el enfoque que ha resultado pertinente en tanto la 
inclusión de los sistemas ecológicos a los procesos de habilitación urbana 
y por ende social, en la conceptualización de la interdependencia entre lo 
social,que demanda de materiales naturales y energía, y lo natural, que po-
see lo necesario para el facultamiento biológico y social del humano. Este 
último establece una relación inequitativa pues toma más de lo que puede 
remediar de la naturaleza alterando los ecosistemas (Díaz Álvarez, 2014; 
Sanz y Navazo Lafuente, 2012).

Con relación a lo anterior, todo espacio delimitado territorialmen-
te como urbano lo ecológico están interrelacionados una red compleja 
de flujos: insumos naturales, transformación de estos, ante la dinámica 
humana en sus espacios característicos de la realización social (Almeida, 
Scatena, y Luz, 2017), y con mayor razón en espacios metropolitanos de-
bido a la conglomeración demográfica que se establece en los espacios 
habilitados con bienes, servicios y amenidades bajo el ideal de apropiación 
de la ciudad y aportación de experiencias e interacciones de procedencia 
diversa y pluricultural que por otra parte genera afectaciones ambientales 
puntuales de repercusión global.

En dicho supuesto es necesario explicar grosso modo como es que se defi-
ne la dinámica urbana, el crecimiento de “lo urbano” y por consecuencia el 
paulatino abandono de las actividades rurales. De acuerdo con Castells, la 
interacción de las personas al trasladar recursos materiales y servicios defi-
ne la estructura del sistema urbano, y a pesar de la falta de “sincronicidad” 
en los procesos de gestión del uso del suelo en las diferentes áreas que 
conforman el espacio urbano (Cabrera, 1972, 39; Castells, 2004; Dávila, 
2009) y el cual no debería romper las dinámicas de producción y sociabili-
zación del ámbito rural por principio de interdependencia.

Lo periurbano en AMG reflejo del ordenamiento territorial 
urbano de México

En lo concerniente a lo periurbano existen tres vías del nacimiento urbano 
en espacios naturales: de manera irregular fomentado desde grupos so-
ciales desprovistos de capacidad económica para acondicionar el espacio 
y gestionar el cambio del uso del suelo; a través de grupos privilegiados 
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económicamente que cabildean la transformación del uso del suelo ante 
las autoridades competentes o se convierten en “población objetivo” por 
parte de desarrolladores inmobiliarios que ofrecen la amenidad del paisaje 
natural o la privacidad como exclusivo; o a través de la autoridad guberna-
mental que mediante directivas de política pública o simple poder político 
sin un ordenamiento territorial adecuado resuelven expandir de manera 
radial el espacio urbano. 

En lo que se ha determinado conceptualizar como “ciudad difusa” o 
“ciudad dispersa” (Monclús, 1998), se evidencian intereses sobre la cons-
trucción de infraestructura urbana pero no necesariamente espacios habi-
tacionales asequibles económica o geográficamente, además del equipa-
miento de servicios públicos primarios; la movilidad además de eficiente 
debiera ser pertinente a las necesidades de la urbe y sin “cargas pesadas” al 
ambiente, que con el covid-19 tanto sociedad y gobierno se replantearon 
la inminente necesidad de atender los criterios ambientales (ya se sea en 
términos de salubridad o de hábitat). Aunque, los retos implícitos en la 
prestación de servicios públicos representen desafíos ante la consolida-
ción de pautas sustentables en contextos difíciles como fue el caso de la 
pandemia, en cuyo caso entre más alejada la persona de las centralidades 
de servicios la severidad de daños se incrementó un caso especial en el 
ámbito periurbano, pero aquel desprovisto del poder adquisitivo, el aban-
donado institucionalmente, el masificado (Rojas, 2019; Dávila, 2009) y el 
que recibió los estragos de la infección. Ante dicha problemática, la me-
trópoli exige materia prima sin afrontar los costos reales representados en 
degradación ambiental del entorno natural y el rural.

La gobernanza ambiental en la búsqueda de la gobernanza 
urbana

La gobernanza urbana devenida del concepto de gobernanza-gobernabili-
dad en donde la gobernanza alude al equilibrio entre las fuerzas políticas, 
sociales y económicas que rigen el devenir humano como parte de una 
constitución social; es decir, el gobierno, la sociedad civil y la dinámica del 
mercado logran o propician del desarrollo armónico económico, social e 
institucional, frente a la capacidad que tiene el gobierno para gobernar, 
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ya sea a través del equilibrio o la imposición (Aguilar, 2015), debida a la 
complejidad que se sitúa en la dinámica acelerada de la revolución digital, 
a las formas en que evoluciona el sistema urbano con impactos negativos 
y sinérgicos en los sistemas naturales y rurales. 

El termino gobernanza ha devenido en casos particulares de su ope-
rativización conceptual, se habla de gobernanza urbana, metropolitana, 
ambiental, institucional, entre otras “formas”; no obstante, se trata de 
abstraer de la complejidad el campo temático especifico y explicar cómo 
se implementa un equilibrio de la gestión en torno a una problemática 
detectada, su especificidad acorde al caso se utiliza para la instrumenta-
ción de acciones públicas, debido a la naturaleza político-institucional de 
la categoría conceptual; Telleria (2014) alude que el concepto de “gober-
nanza urbana” como la evolución del estudio de los gobiernos locales en 
contextos urbanos desde una visión urbano-politológica. 

De acuerdo con el autor aludido, existe un creciente interés vinculado 
al protagonismo de la ciudad en lo político que se refleja en una gran 
diversidad temática enmarcada por el análisis de política pública en tér-
minos de gestión, y en donde el equilibrio de las fuerzas que interactúan 
al interior del espacio urbano evidencia una perspectiva de lo urbano es-
tructural-marxista de la concepción de Lefebvre a la adopción de sistema 
urbano de Castells más propio y cercano a la ecología profunda (Naess, 
2018; Ferry, 2013) de la integración sistémica de los ecosistemas en don-
de lo social es propio de un ecosistema “natural” y por ende reciproco, 
interrelacionado, el medio natural con el social debido a los procesos de 
transformación expansiva de lo urbano (Soussa, 2010) y sus impactos en 
la demanda de materia natural y energía que con cierne a la visión de me-
tabolismo urbano, por lo cual gobernanza urbana y ambiental confluyen.

Por otra parte, Berninger, et al. (2011) mencionan que la gobernanza 
urbana requiere de la “Coordinación entre los distintos departamentos 
especializados de las autoridades municipales; Coordinación entre varios 
niveles de gobierno y autoridades” incluyendo la participación de los go-
biernos federal, estatal; asimismo, mencionan el “Control político para 
alcanzar objetivos políticos (generales)” como ya se ha mencionado en 
tanto las competencias y concurrencias gubernamentales que existe en el 
ordenamiento jurídico-normativo en México. Derivado de lo mencionado 
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argumentan que” Por lo tanto, la gobernanza urbana integrada es un enfo-
que de gestión en su esencia.

En tanto para la presente década la perspectiva en torno a la gober-
nanza y gestión pública cuya concepción del gobierno postburocrático y 
basado bajo elección racional y análisis de política pública, si bien es aún 
cuestionada en los ámbitos académicos, ha sido asimilada rápidamente en 
los gobiernos locales (Aguilar, 2015), de Administración pública se devino 
el concepto de gestión pública y con ello la prospectiva de una atención 
ciudadana más efectiva, eficiente y eficaz, más en términos de provisión 
de servicios públicos. De manera que los informes gubernamentales mu-
nicipales presentaron resultados centrados en los ámbitos sectoriales pri-
mordiales, para las municipalidades rurales, la explicación y descripción 
de competencias y concurrencias de actuación entre ámbitos de gobierno 
sostiene la lógica del desarrollo rural.

Por otra parte, aquellos espacios primordialmente urbanos, en donde 
convergen actividades heterogéneas económica y socialmente y ante ciu-
dadanos informados “medianamente” (dado que no existe el ciudadano 
informado en todo, el renacentista) o aquellos afectados por las acciones 
o inacciones gubernamentales la ejecución de la visión de Nueva Gestión 
pública deviene en compleja y critica al momento en el que las acciones 
gubernamentales no cumplen las expectativas ciudadanas o exceden el es-
quema de actuación pública como se pudo observar en ciudades, espacios 
metropolitanos dinámicos de todo el planeta y los espacios metropolita-
nos de México, como el AMG, no fueron la excepción. 

Conclusión

La expansión de la urbe conlleva problemáticas a corto y largo plazo entre 
los cuales destacan: incapacidad de movilidad eficiente, competencia por 
el uso de recursos, específicamente agua, riesgo de pérdida del equilibrio 
metabólico entre lo urbano, natural y rural, pauperización y concentración 
demográfica en las ciudades, abandono agrícola ya no tanto por la fuerza 
atractora de la ciudad sobre población rural o por el glamour cultural que 
los espacios urbanos reasentan en el ideal de desarrollo capitalista y de es-
tatus social que representa el emplazamiento demográfico en hábitats con 
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amenidades acordes a la sustentabilidad superflua. En términos socioam-
bientales, los costos ambientales y la capacidad de gestión son diferencial 
e inequitativa entre los grupos periurbanos con poder adquisitivo en detri-
mento de los desprovistos.

La incapacidad gubernamental para expandir la red de servicios y re-
gular la conducta social en términos ambientales resulta no solamente un 
reto financiero sino de educación ambiental, ante las pautas culturales en-
tre la comprensión de lo sustentable para el rico y para el pobre en tér-
minos socioeconómicos. De modo que el comportamiento y las pautas 
culturales de la ciudadanía en los espacios metropolitanos, representan un 
recto para la instrumentación de pautas instrumentales ante contingen-
cias sanitarias debido a disrupciones pandémicas, la situación devendrá en 
mayor conflictividad y riesgo ambiental y sanitario lo cual obstaculiza el 
desempeño de una buena gobernanza ante los esfuerzos gubernamentales 
de mantener gobernabilidad metropolitana y muy a pesar de la estructu-
ración de planes de ordenamiento territorial que pese a su planteamiento 
de zonas de resguardo ambiental y rural, los flujos de presión generados 
por la iniciativa privada la económica y política actúa en detrimento social 
y ambiental, lo que afecta a los más vulnerables. 
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