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INTROaUCCIOñ 

La ciudad de Puebla,cuarto centro urbano del  pafs,agrupaba 

en 1984 a un milldn 300 mil habitantes;ahora,cuatro años después, 

agrupa aproximadamente a dos millones 300 m i l .  E l  crecimiento de- 

mogdfico de l a  Ciudad se  ha debido a l a  expansidn de l a  Zona 

industr ia l  y principalmente a l a  inmigracidn a ella que causaron 

los  sismos de 1985 en la ciudad de México. Oicho crecimiento tra- 
j o  consigo 1 lit demanda de servicios urbaaos como vivienda, transpor- 

te  y agua,principalmente. Y uno de los servicios urbanos más  

problemáticos de 18 Ciudad l o  es e l  deficiente servicio de die - 
tribucidn de agua. La ciudad de Puebla pese a s e r  asiento de una 

economfa fuerte y diveraificada y de encontrarse situada cerca 

de importantes recursos hidrol6gicos,enfrenta en l a  actualidad 

graves dificultades para abastecerse de agua;un problema que se 

agudiea por e l  acelerado crecimiento demogrfifico g por e l  desa - 
r ro l l o  industr ia l  de la Ciudad. Un problema que hace c r i s i s  en l a  

primavera de i988;para entonces e l  suministro de agua surte en 

forma regular h i c a m e n t e  ai 35 por cíento’de l a  poblacibn,un 30 

por ciento l a  recibe e.7porádicamente y e l  otro 35 p o r  ciento ca - 
rece de l  servicio.  

-)[La comunidad rnuniciyl,-Edemás de recentir l a  escasez %e agua 

potable,ha t e a d o  _también que soporkar.el .abuso 9 el-mal s e ~ i c i o  
-- 

-----__- -. 1 . - - ^ _  --- -- 
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que prestan los propietarios privados de pozos y carros tanque 

encargados de la explotación y distribución de agua en l a  Ciudad. 
Un servicio de agua cuya explotación,administración y distribu - 
cidn es atribución constitucional de las autoridades municipales 
en la ciudad de Puebla lo prestan además del Ayuntamiento,a t m v é s  

de la Paramunicipal de Agua Potable,los propietarios de pozos y 
carros tanque,los cuales ante la inexistencia de reglamentos ju - 
rfdicos en el municipio para perforar pozos,explotarlos,distri - 
buir agua y cobrar por estos servicios,se han dedicado a lucrar 
con la venta del 1lquido;además de prestar deficiente servicio a 
la población,ya que han preferido dotar de agua a las industrias 
y el comercio porque de ellos reciben mejor pago por el servicio. 

-)Ante el problema,el presidente-municipal de la ciudad de Pue- , 
1 

bla decide el dla seis de abril de 1988 '' municipalizar " l o a  po- 

zos y el transporte de agua potab1e;es decir," 
servicio de distribución de agua en la Ciudad. Se argument6 que 
con dicha medida se pretendía además de prestar un mejor servicio, 
evitar el lucro desmedido y el pésimo servicio que prestaban los 
Propietarios de prxos y carros tanque. Dicha medida a cinco dfaa 

de haberse efectuado se revierte;es decir,se da marcha a t r b  en 

la municipalización ". 

\ - -  I--- 

*El. fendmeno hasta ahora narrado a simple- vistacarece de in- -i*riii-~---------.- - _ _  - _ _ _ _  - - - - - 

terds,pem al acercarnos a 61,encontramos que es de graa importan- 
cia porque tiene mucho de fondo,de esencia,de relacidn con lo po- 

lítico y io social. 
Asf,el objeto de nuestra investigación versa sobre el siguien- -71 

te problema,la I' munic~alizacidn de la 'distribuci6n del agua 

potable y su reversi611 en l a  ciudad de Pueb1a;una investigacidn 
que no pretende establecer qué tiene y qué no tienu la ciudad de 
Puebla en materia de s e r v i c i o s  urbanos,sino que pretende ademh 
del análisis de las causas reales que rodean,motivan y revierten 

- ____ ~ -__ -_ _-_ I -.. = - -1- -* 

--- I- 
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a la '' municipalizacibn 'I, descubrir la esencia, la magnitud, la im- 
portancia y el significado que envuelve una medida gubernamental 
que pretende solucionar las deficiencias en la prestaci6n del 
servicio público de agua. Claro esta,que sin dejar de proponer, 
gracias al estudio del caso desde un enf'oque,perspectiva tedrica 
y metodológica propia,una posible solución ?al problema. 

acercarnos al objeto de investiga- 
ción y descubrir el fondo o esencia del mismo consiste,en u11 pri- 

mer momento,en presentar un panorama gedeiral de la situación eco- 
nómica, polltica y administrativa del municipio de hoy; situacibn 
la cual explica no sólo gran parte de los  problemris y deficien - 
cias de aqu61,sino que explica además las causas estructurales 
que rodean y originan el problema objeto de nuestra investigación. 
En un segundo momento,se conceotualiza y diferencian los términos 
nacionalización, munici prilización y expropiacibn, ya que los misnios, 

b&sicamente los dos últimos,además de ser claves para abordar y 

comprender el objeto de investigación, representan la base jurfdi- 
ca que sostiene el grueso del trabajo y que dan pie al mismo. En 
un tercer momento,para conocer la miama naturaleza y realidad del 
problema ilustramos, casi detalladamente,el problema histdrico de 
la falta de agua en la ciudad de Puebla. Y en un cuarto momento, 
después de llevar a cabo el trabajo empírico de la " municipali - 
zacidn I' y su reversión,sinnlizanoa dicho trabajo a la luz del 
contexto socia1,dei panorama político municipa1,estatal y nacio - 
nal y de otros contextos políticos y sociales locales passdoe 
como presentes que dan sentido a la 

c---u* . i -w-  " .-*.. 1_ *- L 

---_ _--...* 

municipalizacidn ' ' e  

Para la elaboracidn de la investigacibn,la que se fundamenta - en e l  análisis de fuentes bibliográficas y hemerográficas ( pe 

riódicos y revistas locales ),se incorporan datos empíricos y 

categorfas tebricas. Se lleva a cpbo una apropiacidn por separado 
de ellas y se expone. Exnlicando así,no sblo la naturaleza del 
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problema y su desarrollo,sino que también s e  evalúa la conducta 
del presidente municipal del &yuntamiento pobiano que da lugar a 
la '* municipalización ",además de descubrir la relación o rela - 
ciones que guarda nuestro objeto de estudio con otros hechos o 

problemas sujetos a 61. Hechos o problemas l o a  cuales se encuen - 
tran interrelacionados y se condicionan mutuamente. Hechos los 
cuales,dentro de las limitaciones de dste trabajo,son tratados de 
manera muy genera. 
-7 tSi aplicamos elsanteamiento de acercamiento al problema 

mencionado,tenemos que por municipaiizacidn se  entiende el tras - 
paso de bienes,propiedades o actividades que han sido privadas 
y que hen estado deatinadas a satisfacer necesidades pbblicas,a 
favor del municipio,para que éste asuma directamente el control, 
administración o distribucidn de aquéllos y los oriente ea bene - 
ficio de l.!& colectividad. Dicho traspaso de bienes o actividades 
puede ser mediante transacciones de las autoridades con los parti- 
culares,por ejemplo compra-venta;rnediante el retiro de la conce - 
sidn o,como sucede en el caso objeto de nuestro trabajo,mediante 

_L_x_c----- --------- 

expropiación. Término el cua1,como lo indica intuitivamente la 
palabra misma, es quitar propiedad.vLa expro~iacidn en nuestro csr 
SO entonces,es la base legal y el vehículo que hace posible a la 
municipalizaci6n;que hace posible el traslado de la propiedad y 

actividad al municipio.'\ Un traslado el cua1,pax-a que sea legal y 

..-C.--*>w "-----m-.Urli..i--wll-\ir-i-"- ,*,_ ~ ----.---̂.r*-*- u #.- *" . _ . _ * , I * - l i * I - - W I I . - I I U I I * . N I U T r - . Y r -  

"- ~ " I dirr** %. 

tenga plena validez jurfdica,tiene que encontrar su fundamento y 

procedimiento legal en los ordenamientos que regulan a la expm - 
piaci6n;en nuestro caso,en los ordenemientos federa1,eatatal y 

efectuarse con lo establecido en las leyes ?,es decir 
cedimiento legal para efectuarla fue el correcto 3. ¿ Q u ~  sucede 
si el presidente municipal declara la municipalilracidn sin el 
supuesto de lo establecido en las leyes ?,la respuesta a esta 
última cuestidn e s  que desde el punto de vista jurídico la decla- 

el pro - 
1 .b * *  
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mcidn de municipalizacidn no es válida.  

rmuricipaiizacibn " que nos ocupa suponia no sbio l a  ocu- 
\ .-.- 

R.cI".h -c- I 
pacibnl_inm ' 

ediata de l a  total idad - he los  pozos y carros tanque por 

e l  Ayuntamiento ~- ~ ,I I- I --- ----?., sino que también suponía que e l  mismo pasada  a 

asumir e l  servicio de d i s t r i b u c i h  de agua en l a  Ciudad. Dichos 

supuestos en nuestro caso nunca fueron reales.  Nunca l o  fueron 

porque l a  municipalización '@ fue un acto desvirtuado de l o  esta- 

blecido en las leyes,a l  grado que l a  medida carecid de un verda - 
dero procedimiento l ega l .  Fue un acto que deja  intacta l a  propie- 

dad de los propietarios de pozos y carros tanque y que deja igual- 

mente intacto el problema de l a  escasez de agua. Este,- problema 

que no tiene su origen en que l o s  propietarios de pozos y carros 

tanque lucren con l a  venta d e l  l íquido y presten un mal servicio, 

sino en que en los  mantos acuiferos de l a  Ciudad no existe e l  

agua suficiente para Rbastecerla. La demanda que ha generado e l  

an&rquico y acelerado crecimiento urbano Los han agotado. E l  pro- 

blema entonces no es d i o  de distribucibn,sino también de abasto. 

La solución a l  problema entonces,no era l a  municipalizacidn de la 

distribucibn del  servicio,aunque ésta hubiera sido rea l  y efecti- 

c 

va . 
#La " municipalización " entonces,y aquf nuestra hiQdtesis, -_ ".l -__ 
ri.-L.-c"-'Tnrnrr .___._ _^_- - - -- ---- - - " _ _  -. I ~ 

fue un acto fa1so;un acto que iba  más a l l á  de pretender s a t i s f a  - 
cer una necesidad co1ectiva;aquélla tenía otros fines. La medida 

entonces fue dua1,existib dualidad en su e jercicio.  La realidad 

y su encubrimiento. Lo que fue y l o  que aparentd. Fue una medida 

que acal ld o desmovilizd un movimiento en ascenso,que fortalecid 

para l a s  autoridades y e l  partido o f i c i a l ' e l  consermo popular y 

atra jo con ello para ellas c l iente la  electora1;pero que aparentd 
l a  solución a un problema,el de l  agua, Y ello a e  explica cuando 

encontramos que l a  I' municipalizacidn 

lógica específ ica de l a  local idad,e l  descontento y movilización 

responde,por un lado,a la 
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social provocados por la escasez de agua;y,por el otro lado,obe - 
dece a i  contexto his tdr ico  de las elecciones m b  trascendentales 
que ha vivido México,las elecciones federales del seis de julio 
de 1988. 

. 
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CAPITULO 1 

EL MUNICIFIO HOY 

cj acuerdo con i dispu sto en e l  a r t ícui  115 de l a  Consti - 
tucidn mexicana,la base de l a  divisidn t e r r i t o r i a l  y de l a  organi - 
zacidn po l í t i ca  y administrativa de los  Estados de l a  Federacidn 

es e l  Municipio l i b r e  (1). Esa l ibertad  entendida,de acuerdo con 

Acosta Romero,como una autonomía de l a  organización municipal O O . O O  

b&sicamente considerada con relacidn a los  Estados y a l a  Federa. - 
ción '' ( 2 ) .  Pero a l  contrario de l o  que se afinna en l a  Constitu - 
cidn,en l a  práctica dicha l ibertad  y autonomía del  municipio dis  

tan de ser reales.  La supuesta l ibertad  y autonomía de aquéllos 

cede a un f erte centralismo pol í t ico  y econdmico casi total a 108 

gobiernos estatales como a l  gobierno federal3 

Y 

Mcha discrepancia entre l a  ley y l a  realidad encuentra hon - 
das r d c e s  histdricas.  Después de l a  Independencia en e l  afio de 

1821,el país se caracteriza por l a  anarqufa polft ica,por l a  multi - 
plicidad de focos de poder,por conflictos y rebeliones,por vacíos 

de poder ocupados por caciques y caudil los,etc. ;anarqda que 

desemboca finalmente en l a  guerra c i v i l  de mediados de siglo,en l a  

que se disputaba,entre otras cosas,el reparto del  poder entre e l  

centro nacional y los  centros regionales (3). 
Así,ante l a  anarquía po l í t i ca  y l a  multiplicidad de fuereas 

que predominaban en e l  México independiente,el Estado i n i c i a  un 
proceso de centraiizacidn d e l  poder para preeervar l a  unidad nacio- 

na l .  Y es b a j o  e l  régimen de Porf'irio Mas  cuando e l  Estado logra 

un poder po l í t ico  fuerte y centralizado. Un poder con e l  cual el 
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Estado no sdio se levanta por encima de las distintas fuerzas que 
habían predominado,sino que también,además de restringir y subordi- 
nar a los gobiernos locales,extermina a la institucidn municipal 
al agrupar O'... a los ayuntamientos en cuerpos o sectores adminis - 
trativos denominados distritos,partidos o prefecturas,cuyos titu - 
lares llamados prefectos o jefes políticos fueron verdaderos lega - 
dos del gobierno central I* (4 ) .  

Asi,durante el prolongado gobierno de M a e  adlo se observa 
una actitud anti municipa1;una actitud motivo de repudio que con - 
tribuye a la coalicidn revolucionaria de igio. Es así que una de 
las demandas o postulados centrales de la Revoiucidn lexicana 
desde sus inicios inciuyd el establecimiento del Municipio libre. 
Así,por ejemplo,entre las demandas del Programa del Partido Libe - 
ral Mexicano publicado en juiio de 1906 en S a n  Luis Missouri se 
exigía la supresión de los jefes polfticos,el robustecimiento del 
poder municipal y la reorganizacidn de los municipios que habían 
sido suprimidos (5 1 . 

Y es precisamente con la Revolucidn que no sólo vuelve a r o m  - 
perse la unidad naciona1,sino que además la pdctica municipal 
continúa siendo insignificante. Vuelve,durante la Revolucibn,la 
anarquía política y la multiplicidad de poderes. Y a b  después de 
la misma,1920 y 1930,fueron años de conflictos y rebe1iones;los 
caciques y caudillos no 3610 ocupan el poder,sino que ademb impo - 
nen sus propias reglas y leyes. 

La Revolucidn entonces,heredb a l  país una estructura de poder 

cabtica. Poderes autdnomos aquf y all6,pero siempre la inexisten - 
cia de un poder fuerte y centralizado y la'inoperencia de la insti- 
tucidn municipa1,a pesar de que al término de la Revolución se 
plasm6 en el artículo 115 de la Constitucidn de 1917-como base de 
la divisibn territorial y de la organizacidn política y administra- 
tiva al municipio l i b re .  
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Así,en 1930,a más de cien años de la independencia del P d S ,  

los gobiernos postrevolucionarios nuevamente tratan de preservar 
la unidad nacional. Y el instrumento no 9610 para lograrla y ace- 
lerarla, sino también para abatir al caciquismo y favorecer las 

grandes trasformaciones estructurales que experiment6 el país en 
los  años posteriores a la Revoluci6n,fue l a  prdctica centralista; 

l a  centralización polltica,econ6mica y administrativa. Una centra- 
lización que ha traido consigo no sdio que los municipios pierdan 

su dinamismo econ6mico,poiítico y social,sino que además atravie- 
sen por un largo periodo de marginacibn econbmica y subordinacidn 
polltica a las autoridades estatales y federales. 

3p Económicamente,los municipios mexicanos se han caracterizado 
históricamente por la penuria;una penuria que tiene también causas 
hist6ricas;la falta de ingresos propios y l a  desigual distribucidn 
de las participaciones entre la Federacibn,los Estados y los iüuni- 

cipios;es decir,la centralieacidn de los ingresos públicos en l o s  

niveles superiores del gobierno . 
“8 Los municipios al carecer de fuentes de ingresos econbmicos, 

se encuentran sumidos en la pobreza y escasez de recurso8 moneta- 

rios;lo cual motiva que sean no só lo  entidades débiles para sol - 
ventar sus gastos de administracidn,sino también loa limita en 
su actuacidn para generar actividades aroductivas y generar con 

ello el desarrollo social y econdmico de sus 1ocalidades.N 
A d ,  al carecer de recursos propios, l o s  municipios recurren 

a las escasas e insuficientes participaciones estatales y,princi- 
palmente,federales. Escasas,ga que un problema que trae consigo 

la centralización económica lo representa .el desequilibrio en la 
distribucidn de los recursos entre los tres niveles de gobierno; 
el gobierno federal al controlar los recursos páblicos se adjudica 
la mayor parte de los mismos y deja a los municipios 8610 una pe - 
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queña parte , la  cual ha sido cada vez menor. As5,tenemou que: 

e l  presidente Plutarco El fas  Calles (1924-1928) destin6 e l  
8% de los  ingresos de su gobierno a l  municipio (recursos f i  - 
nancieros del  Estado a l  Municipio);el presidente L&zaro Cbrde- 
nas (1934-1940) e l  6k;Manuel Avila Camacho (194b1946)  e l  496; 
en los de Miguel A l e a  (1946-1952),Adolfo Ruiz Cortines 
(19524958)  y Adolfo Ldpez Mateos (1958-1964) disminuyd a 3% y, 
durante l a s  presidencias de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y 
Luis Echeverrfa (1970=1976),cayb a su n i ve l  m8s bajo:  1.6% (6). 
U s  autores de quienes retornamos l a  infomacidn a n t e r i o r  ya 

no toman en cuenta e l  periodo de José Ldpez Por t i l l o  (1976-1982); 

por l o  que se hace necesario mencionar que es a l  final de dicho pe- 

riodo,1982,cuando realmente e l  municipio recibe e l  mais bajo porcen- 

t a j e  en l a  distribucidn de los  ingresos públicoarel 1.0s (7 ) .  Di - 
chas participaciones,a pesar de s e r  cada vez m b  escasas represen - 
tan l a  princi-al fuente de ingresos a los  municipios. &%,en 1985 
e l  80$ de i:.j ingresos municipales provienen adn de l a  Federacidn 

y los  Zstados (8). 

Y que los recursos financieros que distribuye l a  federacidn 

a los municipios son escasos no cabe duda. Un ejemplo l o  represen - 
t a  e l  Estado de Puebla. Dicho estado recibid 2548 millones de pe - 
dos en 1933,para distr ibui r ios  entre los 217 municipios que lo con- 

forman. Si distribuimos e l  t o ta l  de los  ingresos entre el los,tebri -  

camente l e s  corresponde a cada uno l a  cantidad de 11.7 millones, 

o sea 978 mil pesos mensuales (9 ) .  

-Las participaciones a los municipios entonces,a pesar de que 

han sido mfnimas,han propiciado que l a  intervencih  del  gobierno 
federal absorva y l i m i t e  no ~ 6 l 0  l a  autonomía econbmioa,sino tam - 
bien po l í t i ca  de los municipios. Una autonomía po l í t i ca  que a pesar 

de estar  consagrada en la Constitucibn,cede a un fuerte central is  - 
mo e injerencia de l o s  gobiernos estata l  g federal  en l o s  asuntos 

d e l  poder municipal. Un Doder en manos del Estado y su partido que 
más que pretender representar y expresar l a s  aspimciones popula - 
res,busca despojar de su Rutonomfa po l i t i c s  a los  municipios,re - 
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f o r z ado  con ello su fuerza y las bases del sistema po1ítico.d 
h i , y  en cuanto al poder,tenemos que en México aqu4l ha sido 

y es a la fecha un poder centralizante. La injerencia directa de 
los gobiernos federal y estatal en todos l os  asuntos políticos que 
corresponden al poder municipa1,como es el caso de las elecciones, 
de la elaboracibn de planes y obras de desarrol1o;de las sanciones 
a la leg de ingresos y de Is fijación del presupuesto municipal, 
indican un proceso de centralización de decisiones en los niveles 
superiores de gobierno. Un proceso que propicia no s6l0 la imposi - 
cidn de funcionarios,de decisiones y de proyectos totalmente a j e  - 
nos a las nececidades y demandas de la mayoda de la poblacibn,sino 
que además provoca la falta de democracia en l os  municipios. 

La centraliaacih de la capacidad de decisiones entonces,mo - 
7 municipio pierda no só lo  su dinamismo,sino su autono - tivan que 

mía polisica. La subordinacidn de aquél a los gobiernos f edera l  y 

estatal y el dominio del PRI sobre las orgmizacionea campesinas, 
obreras y populares no sb10 restan importancia a los gobiernos 
locales al limitar su capacidad de decidir, actuar y gobernar,sino 
también entorpecen,al mantener al municipio atrapado entre el 
autoritarismo y la manipulación política, el ejercicio democdtico 

I 

en l os  municipios. 
Y es el proceso de centralización econdmica y política que 

se ha operado en la Pederacibn,lo que ha propiciado también la 
centralizacidn administrativa. La capacidad de acción administra - 
tiva de los municipios paulatina, pero constantemente ha venido 
también siendo absox%ida p o r  los Estados y l a  Federacibn. Estos, 
a través de organismos federales o empresas descentsalieadas,in - 
tervienen en las funciones administrativas que competen a los go - 
biernos municipales. Gobiernos los cuales,al limitarles su capa - 
cidad de gobernar,se les impide cumplir eficaernente con sus fun - 
ciones;se les limita su poder de accidn para administrar,conducir y 
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utilizar sus bienes;para reelamentar y expedir disposiciones admi - 
nistrativas y para promover planes de desmrollo en su comunidad. 

Es así que l a  supuesta libertad y autonomia de los municipios 
cede a un fuerte centralismo económico, nolitico y administrativo,el 

cual ha propiciado no 9610 la incapacidad funcional de los  gobier - 
nos locales, sino que además de distorsionar la democracia, provocar 
injusticias y desigualdades,ha representado el origen de gran par - 
te de sus problemas y deficiencias y el principal obst&culo para 
el desarrollo del municip$o. 

El centralismo entonces,como mecanismo del Estado para lograr 
la unidad y la conatruccidn naciona1,no sdlo ha obstaculizado el 
desarrollo económico,pol€tico y social de los municipio3,sino que 
además de restarles importancia los ha mantenido por muchísimos 
años marginados y en el olvido. Así,en los 2385 municipios que 

constituyen el pais,y los cuales s e  supone representan el sustento 
de la Federacidn y la célula básica de la integracidn,encontros 
un universo muy diverso compuesto por modernas ciudades ricas en 
recuraos y p o r  mmiciyios rumles,los cuales adem& de ser la ma 

yoda,son los más atrasados del pds. 

- 
Un universo muy diverso de municipios en muchos de los cua - 

les, principalmente en l o s  rurales, las alcaldias se han convertido 
en asiento de los grupos regionales de poder,cuyoa gobiernos repre- 
sentan más que los intereses de los pobladores,los intereses ajenos 
a los municipios,mismos que se han convertido en el resorte funda - 
mental de la opreeidn y la explotacidn y en 8onde la msrginacidn de 

las masas ha sido cada vez más creciente. Pero no adlo en los mu - 
nicipios rurales se ha mmginado a las masas,en las grandes ciuda - 
des induvtriales,las que experimentan un proceso acelerado de cre - 
cimiento demográfico y urbano,se han limitado también las formas 
de participacibn ciudadana en la vida democrática,econ6mica y admi- 
nistrativa;adem&s de negarles en ellas,principalmente a las mayo - 
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rias',el acceso a los bienes urbanos m6a escenciales: suelo,vivien - 
da y agua, principalmente . 

Y es en el marco de la injerencia directa de las autoridades 
centrales en l os  municipios y en el entorpecimiento de la vida 
democrCttica,econ6mica y administrativa en los mismos en el que se 
ha activado la participacidn de las clases populares en las luchas 
pollticas y reivindicativas. Es en los municipios,por muchos años 

marginados y olvidados,en donde han surgido y desarrollado las 

luchas del pueblo mexicano. Luchas que se han venido gestando desde 
principios de la década de los setentas y las cuales de carácter 
diverso y pluriclaaista han estado presentes en los municipios m á s  
le janos como en los más cercanos e importantes como los conurbados 
al D i s t r i t o  Federal. Luchas las  cuales más que presentar reflujo 
van en aumento;aumentan en cantidad y en ca1idad;ya no son aisla - 
das y esporádicas y ya no se caracterizan,como en el pasado,por la 
fragmentacidn y despolitizacibn. Sus demandas son claras y especí - 
ficas,o son sociales o politicas. As1,se exige la introduccibn de 
servicios públicos o de denuncia el fraude electora1,la imposición 
de carLdidatos,ln corrupcibn,etcétera. Luchas en fia,a través de 
las  cuales la sociedad manifiesta su oposicidn a la centralizacidn 
y expresa su cansancio ente los excesos del poder. 

Y a t e  las luchas en loa municipios,las cuales han sido cada 
vez d s  frecuentes y explosivas y algunas de las cuales han mere 

cid0 la atencidn naciona1,el gobierno federa1,el cual ha visto 

minada la legitimidad del Estado,ha instaurado programas cono l a  

planificación regiona1,la descentralizacidn administratioa,la re 
forma política y ia reforma municipal. Prógramas los cuales a ia 
vez que han pretendido devolver el dinamismo econ6mio0,político g 

social a los municipios,han provocado la actualidad de los mismos; 
han despertado el interés por ellos,por los movimientos surgidos 
&%,por su cultura,su geografla,su economla,sus deficiencias,etcé - 

- 

- 
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tera. 
As1,y en cuanto a los programas instaurados por el gobierno 

federal,tenemos que una última reforma al artículo 115 constitu - 
cional publicada en el Mario Oficial del 3 de febrero de 1983, 
pretendía reintegrarle al Municipio su libertad polltica y restau- 
rarle su autonomía econ6mfca;en fin,se pretendía acabar con l a  

tendencia centralizadora; acabar con la intervencidn del gobierno 
federal g estatal en los a8untos municipales. 

Dichas refoxmas,punto primordial de campaña del entonces can- 
didato por el Partido Revolucionario institucional a la presiden. 
cia de la República Miguel de la Yadrid,a rafz de lss cuales se 

habla de un nuevo municipio (10) e inclusive de un nuevo federa - 
l i m o  (ll),se ocuparon de varios temas,los cuales cubrieron todos 

los aspectos de la vida municipai:poiíticos,aami.nistrativos,econd- 
micos,sociaies y de desarrollo urbano. De dicha variedad aencio - 
naremos,brevemente,los mfts significativos (12). 

En el aspecto político,las reformas y adiciones buscaban for- 
talecer la pluralidad polltica en los ayuntamientos;se buscaba 
abrir las puertas a una formacidn pluriclasista del cabildo y,por 
ende,incrementar el ejercicio democrático en los municipios. Para 
ello, la reforma generalid la representacibn proporcional a todos 
los municipios del pals,y no ~ 6 1 0  a aquBllos con A s  de 300 O00 

habitantes cono era antes. El cambio consistid entonces en elimi- 
par la cifra de trescientos ail habitantes o m h  que seflalaba la 
anterior fraccibn I11 para la utilizacidn del principio de repre  

sentacidn proporcional en la eieccidn de l os  ayuntamientoa. 
En e l  aspecto administrativo tenemos .que,buscando consagrar 

la autonomía administrativa y buscando devolver ai municipio SU 
capacidad de accidn y decisidn,se facult6 a los ayuntaniientoa, 
f raccibn I1 del artículo 115 constitucional, para expedir bandos de 
policia y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones ad- 

ministrativas de observancia general. Ademb,con las refoimas,el 



Níunicipio fue designado constitucionalmente, fraccidn 111 del mismo 

artlculo,como el responsable del suministro de determinados servi. - 
cios p6blicos (13). 

En el aspecto econdmico las refomas,tratando de consagrar 
y fortalecer is autonomía financiera municipal, precisaron cuáles 
son los ingresos que constituyen la hacienda municipal. La fraccidn 
I V  del artículo 115 señala que queda a favor de los municipios, 
aparte de los rendimientos de sus bienes y las contribuciones,el 
producto del impuesto predia1,las participaciones federales y los 
ingresos por la prestacidn de los servicios pdblicos a su cargo. 

Y en lo que respecta al desarrollo urbano,tenemos que las re - 
fomas amplfan 18 capacidad de decidir y obrar del Municipio en 
los Qmbitos de planeacibn,construccibn y desarrollo ufiano de su 
localidad. Asf,en la fracción V del artículo ll5,ae facult6 a los 
municipios para intervenir en la zonificacidn y planes de desarro - 
110 urbano municipa1,en la creacidn y administracidn de sua reser  - 
vae territoriales,en el control y vigilancia del uso del suelo,en 
la regularizacidn de la tenencia de la tierra y en el otorgamiento 
de licencias y permisos para construccidn y para la creacidn y 

administración de zonas de reserva ecológica. 
Asf,tenemos que los cambios al artículo 115 constitucional de 

1983 incluyeron instrumentos de planeacidn,econdmicos,admfnistra - 
tivos y políticos. instrumentos los cuaies,segilin l a  posicidn parti- 
dista que los hizo posible,pretend€an impulsar un verdadero proce - 
so descentralizador de la vida nacional y reivindicar la autonods 

munioipsl; consagrar la autonomia política+la financiera y l a  admi - 
nistrativa de los municipios. 

Gvaiuar l os  resultados de l a  mencionada reforma no necesitd 
de mucho8 años. El modificar el texto constitucional,lo que repre - 
sent6 una posición estáticapno bast6 para devolver a l  municipio 
SU vitalidad económica y polltica. En fin,la normatividad por si 
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misma no fue su f i c i ente  para r e v e r t i r  procesos econ6micos,polfti 

cos y administrativos consolidados durante décadas . 
- 

Es -$,que en l o s  municipios de hoy,gran parte de los ayunta - 
mienfos se encuentran todavía en manos de individuos no elegidos 

por el pueb1o;ha fa l tado un verdadero proceso democrático que ga 

rant ice l a  expresidn de todas las fuerzas soc ia les  existentes en 

l a  local idad. La prescencia de los mismos en los bb i tos  de la vi  - 
da p o l í t i c a  y econdmica s i m e  siendo inaigni f icante.  Sigue estando 

presente l a  in jerenc ia  no l l t i c a  de los gobiernos federa l  y es ta ta l  

en io3 asuntos que corresponden a l  poder municipal y,ademb,conti - 
n6a l a  desigual y escasa distr ibucidn de los ingresos a l o s  m u n i  - 
c ip ios  de l  pals. 

- 

Ante dicha situacibn,como ya se apunt6,emergen en los munici - 
pios de hoy nuevas fuerzas soc ia les  y pol1t icas ; la  sociedad desa - 
rrolla nuevas foxmas de organizacidn y de 1ucha;es ahora  consciente 

que l a  l i b e r tad  y autonomía de l  Municipio consagradas en l a  Consti- 

tucidn ser&! realmente posible con su particípacibn organizada y 

permanente. Con su acción entonces,pretende modif icar l a  real idad 

municipal y convert i r  en realidad el c a l i f i c a t i v o  de l i b r e  que se 
ha otorgado a l  Phnicipio;  nretende rescatarlo y disputa a l  Estado 

su control .  Asf,muchos y muy variados municipios han logrado esca - 
par a l  contro l  de l  p a r t i d o  o f i c ia1 , l o  que s i g n i f i c a  que no sd lo  se 

i n i c i a  l a  era d e l  municiy>io libre, sino que ademb,aquél deja de 

ser l a  promesa incumplida y olvidada de la Flevoiucibn Mexicana. 

b 
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NOTAS 

1. Antes de continuar con el desarrollo del trabajo se hace 
necesario mencionar los elementos que constituyen a l  Municipio. 

Los municipios, de acuerdo al artículo 115, constituyen entlda- 
des territoriales-geográficas, políticas y administrativas,las cua- 
les representan la base de l a  división territorial del Estado. 

En cuanto a la organización del Municipio,tenemos que gira 
en torno a la inetitución del Ayuntamiento. institucidn la cual 
difiere del Kunicipio. & t e  se define tomando en cuenta los elemen- 
tos de territorialidad y de poblacibn,mientras que el Ayuntamiento 
es el brgano del gobierno municipa1;el encargado de la administra- 
cidn del Municipio. El Ayuntamiento es u11 cuerpo colegiado el cual 
3610 como tal puede administrar. A 61 corresponde ejecutar las 
funciones inherentes a l  gobierno mu.nicipal;al poder municipal. El 
Ayuntamiento como cuerpo colegiado, de representacldn popuiar,se 
compone de un presidente municipa1,de un secretario de ayuntamien- 
to,de uno o varios regidores y de uno o varios síndicos procura - 
dores. El ndmero de los regidores y síndicos e8 muy variable,pues 
depende de'la importancia del municipio. Son pocos en los pueblos 
y numerosos en las grandes ciudades. 

to;es decir,el lugar donde se asienta y ejerce el poder,lo repre- 
senta l a  cabecera municipal. Las cabeceras son capitales de las 
regiones que contienen un8 ~uma determinada de localidades. Iias 
cabeceras entonces,indican lo urbano,el lugar donde se encuentra 
el Ayuntamiento y el l u g a r  donde se tomm las  decisiones del 
entorno. 

Y por lo que respecta al lugar donde se asienta el Ayuntamien- 

2. Acosta Romero,N?iguel. EL b " I C I F I 0  ",en Teoría Reaercrl 
de 1 de re cho admini s t r a t  1 vo ,6 a. e d . , Po rrtía, M6xi 00, 1984, p 383 

3. Véase Pastor F., Rodolfo.  Desamortizacibn,regio~i~acidn 
del poder y guerra de castas,l822 a 1 8 6 2 : ~  ensayo de interpreta - 
cidn ",en Padua No, Jorge y Aiain Vanneph. Poder 1ocal.D oder r e d o -  
r&& COEYIEX/mCA,Idxico, 1986, pp. 89-106. 

4. Llorente González, ~ r t u r o .  I' El Iauuicipi0,entidad democd- 
tica por excelencia ",en Acos ta  Romero bíigue1,Mariano Azuela G U -  
trdn et. al.. La Reforma K u n i c i w l  en la Constitucibn,2s. ed., 
Porr1ía,léxico,l986,p. 96. 
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5. V6ase Palcbn,Rom~a. '@ La Revolucidn mexicana y l a  bdsque - 
da de la autonomía local ",en Padua NoJorge y Alain Vanneph. Op. 
C i t  0 9 pp 106-113 

60 Martfnez Assad,Carlos y A l i c i a  Ziccardi. P o l í t i c a  y R estidn 
municipal en México,UNAM,~éxico,l~88, p. 33. 

7. Véase Olmedo,Raúl (coord.). E l  Desafio Kunicipa1,Centro 
Nacional de Estudios tilwnicipales,Mdxico,1985, p. 13. 

8. Véase Martinez Assad,Carlos y A l i c i a  Ziccardi. Op. cit., 
P. 33. 

9. Véase Ibid.,p. 36. 

10. Véase Vhzquez, Jorge. E l  Nuevo Municiaio Kexicano,SEP,Mbxi- J 
~0,1986,203 ppo 

- 11. Véase Sayeg Helili,Jorge. '' Marco h is tdr i co  - ju r fd i co  del 
Art ículo 115 Constitucional ' I ,  en Acosta Romero Nigue1,Mariano 
Azuela GUitrbn et .  al.. La Reforma ... op. cit.,pp. 5-31. 

12. Para un estudio completo de l a s  reformas y adiciones a l  
a f i f cu l o  115 véase Acosta Romero,Miguel,Mariano Azuela GUitrón 
e t .  al.. La Reforma Municinal en l a  Constituci6n. Op. c i t .  237 pp. 

13. Sobre l o s  s e r v i c i o s  públicos a cargo del municipio véase 
/cap. 3,n. 5,págO53. 
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CAPILPULO 2 

DEFINICION Y UIPERBNCIACION DE LAS CATEGORIASt ñACIOlVALIZACIOiV, 

EXPROPIACIOñ Y BtíUNICIPALIZACION 

E l  tdnmino "municipaliaacidn" es clave no ad lo  para abordar 

y comprender e l  objeto de investigacidn,sino l o  ea también para 

proponer fi""na1mente una soiucidn a i  problema que comprende e l  ais- 

mo obgeto de trabajo.  Dicho tdnnino desde e l  in ic io  mismo de l a  

investigación y hasta su concluaidn es una herramienta constante 

de trabajo;es por e l l o  que se hace neoesario no 8610 de f in i r  dicho 

término,sino también diferenciarlo de l a s  categodas nacionaliea - 
cidn y expropiacibn. Dicha comparacidn responde a que l a  doctrina 

y l a  jurisprudencia en ocasiones ut i l iean o se refieren a dichos 

términos como similares. 

Tenemos que l a  distincidn de los  término6 mencionados 881% 

posible si descubrimos e l  origen y fundamento,la base legcrl,la 

eaencia,la trascendencia,la f inal idad y los objetos a los que 

afecta cada una de dichas categorfas. 

2.1 NACIONALIZACION Y EXPFIOPIACION 

Ea hoy indudable l a  existencia a n ive l  tedrfco como pdc t i co  

de l a  nacionaiieacidn y de l a  expropiacidn en l a  gran mayorfa de 

los Estados. Teorla y p d c t i c a  distintas en cad8 Estado,ya que 

e l l o  responde a sus distintos interneesva su poeicidn o situacidn 
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política, auitural, religioaa, eoonómica 7 juridíca. 

Pero independientemente de las posiciones tedricae como de 
las fonnaei de la nacionalieación y expropiacidn en los diatintoe 
EstaQos,tenemos que ambos 80x1 hechos consumados que vienen a re - 
presentar el reaültado de las condiciones de vida,las cuales des - 
cansan en las tesis fomuladaa por un gran número de corrientes 
econdaicas y socioldgicas. La nacionalitacidn como la expropiacidn 
figuran ya entre las instituciones jurídicas;es por ello entonces 

que no discutimos sa existencia,sino que definimos a cada una de 

ellas y las diferenciamos;pero no para cada estado en los que am - 
bas categorías son hechos consumados,ya que ello rebasaría los 
alcances de nuestra investigaci6n;sino 8610 y exclusivamente para 

el caso que nos interesa que es nuestro país. 

En el siglo AiX se había canonieado y 88 había hecho realidad 
el planteamiento liberal el cual "...de un lado colocd lo privado, 
la sociedad civil y la economia;del otro,aitub lo pdblico,el $st* 
do y,naturai.mente,lo politico " (1). M c h o  planteamiento que ab0 - 
gaba por la segura y permanente distribucidn entre e1 espacio pd - 
blico y privado comienza a relegarse a principios del siglo XX. 
Las crisis econdmicas y las crisis del mercado provocan dicho re - 
legamiento. 

Tedricamente el positivismo y la práctica internensionisfa 

del Estado empieza a borrar el modelo liberal de aampos separados 
entre lo privado y lo estatal. E1 dualismo que encontramor en el 
planteamiento liberal experimenta un borramiento a l  ocupar eapa - 
cioe privados el Bstado. Y dicha partioipacidn o "injerencia" da1 
Bstado en lo privado se justifica o encuentra l a  llave en  la Cons- 

titucibn. " - el * Estado de Derecho * la llave do la participa - 
cidn de los espacios que define la extensida de lo pbbliao,radica 
obligadamente en la Constitucidn 'I (2). Y dicha llave dentro de la 
aonstitución lo representan la nacionaiieacibn y la expropiacidn 
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Categorías ambas acogidas en las constituciones europeas contempo- 

ráneas y en cartas fundamentales latinoamericanas como un medio 
nuevo para transfoxmar la propiedad privada en propiedad del pue - 
blo o del Estado. 

Tenemos entonces que la nacionalizacidn copo la expropimibn 
son hechos reales y generales ya que tienen cabida en pdses aocia- 
listas, en reghenes liberales o capifalistas modernos Países en 
los cuales y debido a sua divereas culturas,raeas,sistemas jurfdi- 

cos,ideologfas etc.,se impide que la foma de la nacionalieacidn 
sea similar en todos el1os;e inclusive impiden también dichas di - 
vergencias que los  distintos Estados se refieran,ea custidn de vo- 

cablo,de manera similar a l a  misma iastitucidn juddica. Asi tene- 
mos, por e Jemplo, que los  anglosa jones utiliean el vocablo "expro - 
piaci6n1* si la medida va seguida del pago de indennisacidn,~ "con- 

fiscación" si no hay indemnización. '* 6n Europa continental se ad- 
vierte manifiesta inclinacidn al empleo del vocablo * nacionaliaa- 
ción (3). Y si mencionamos casos concretos de países tanto 
de Europa como de latinoadrrica,tenemQa por ejemplo que an l a  

U B S ,  Francia, Italia, Paraguay y Nicaragua utilisari en 13- cartas 

fundamentales el vocablo "nacionaliearn. Mientras que Panamá,Fili- 
pinas,Rumania y México en sus cartas ae emplea el vocablo "expro - 
pi acidn 

Pero independientemente de los paírjes anteriores que dan u80 

hito en sue cartas fundamentales a alguno de los dos vocablos, 
encontramos paises los cuales utiliaan el vocablo nacionalitacidn 
sin de jar de coneiderar la expmpiacibn, es decir, establecen clara- 
mente la distinción entre la nacionalieaci6n y l a  expropiaci6n;al 
gun08 paf se8 son: Bulgaria,Birmania, Colombia, Alemania O r i e n t a l  y 

Yugos lavi  a 

Podemos entonces dec i r  a manera de conciuaidn por lo arriba 

mencionado que los distintos Estados en sue respectivas cartas 
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fundamentales erigen a la nacionalizacidn o expropiación, segtín su 

lenguaje,cofio institucidn jur ídica constitucional. 

Se admite por todos que las nacionalizaciones (o expropiacio- 
nes generales,se&n e l  lenguaje de algunos) se inician propia- 
mente a fines de 1917 y que e l l a s  se multiplican y propagan 
luego por todo e l  mundo,con un brusco acrecentamiento después 
de l a  Segunda Guerra ( 4 ) .  
La c i t a  anter ior  de Novoa Monreai además de remarcar que la 

nacionalizacidn y la expropiacidn son hechos reales y generales, 

deja ver  también l a  confusi6n terminoldgica o de lenguaje que exis- 

te a l  refer irse a las categorías nacionalizacidn y expropiacibn. 

En México como en la gran mayorfa de los  estado8 en lo8 cua - 
l e s  l a  existencia de l a  nacionalieacidn y l a  expropiacidn son he - 
chos consumados,existe también coafusidn terminoldgica o de len - 
guage en e l  u s o  de los términos nacionalieacidn y expropiacidn. 

Asi  tenemos que para refer irse a l a  misma institucidn jur ídica al- 

gunos autores ut i l i zan e l  vocablo nacionalieacidn y otros e l  voca- 

b lo  expropiacidn,e inclusive encontramos autores que ut i l iean en 
ocasiones ambos vocablos para nombrar a l  mismo fendmeno. Uno de 

dichos autores l o  representa Octavio Ianni (5) ,  e l  cual en su tex - 
to,al re fer i rse  a l a  medida tomada por  Mean, Cárdenas con respec- 

to  a l  petrdleo menciona en un primer momento que Despu6s de l a  

expropiación de l a s  empresas norteamericanas y angla-holsndeeas, 

ocurr ida e l  18 de marzo (de 1938 e l  gobierno constitngd l a  empresa 

estatal  denominada Petr61eos Mexicanos (Pemex)... " ( 6 ) .  

I 

Para mencionar posteriormente en otra parte de su texto que 

" En l os  primeros minutos d e l  día 18 de rnar20 de 1938 el presiden- 

te  Cárdenas lee  a l a  n ~ c r d n  e l  decreto de ,nacionalitaoibn. En ese 

decreto * se declaran expropiadas por causa de ut i l idad  p6blica y 

a favor  de l a  Nación todos  los  bienes de las empresas petrole - 
rag extranjeras... " ( 7 1 .  Tenemos que Ianni pa= refer irse a i  d . 8 -  

mo fendmeno del  p e t r 6 l e o  utiliza inicialmente e l  vocablo expmpia- 

ci611,para pasar a u t i l i z a r  posteriormente el vocablo nacionaliza - 
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ciónm 
Irnni cae también en confusidn terminoidgica a l  hacer mencidn 

de l  fendmeno de los  ferrocarr i les  a l  decir que '' E l  24 de junio de 

1 9 3 7 , ~  basado en l a  Ley de expropiacibn,el gobierno nacionaliza 

l as  empresas ferroviarias del  p d s .  En sus considerandos,el decre- 

to  de nacionalieacidn de eaas empresas alega que ... * (8). 
Ianni habla en este caso,corao l o  hace también en e l  caso del  

petrbleo,de un decreto de nacionalieaci6n,cuando en realidad y a l  

igual que e l  fenómeno d e l  petrdleo fueron decreto8 de expropiacibn. 

Y as1 podríamos continuar mencionando otros ejemplos en cuan- 

to a l a  confusibn teminol6gica que existe en e l  uso de dichos 

ténninos,pero l o  que ahora  interesa es mencionar e l  origen de d i  - 
cha confusión. A l  respecto menciona Novoa Monreai que " Se dice 

que e l  artículo 27 de la Constitucidn mexicana de 1917 oontiene e l  

embridn de 

se l a  menciona directamente...'" (9). Y para completar l a  idea agre- 

ga en otra,parte de su texto  que: 

posicidn nacionalieadora,pero en verdad,en e l l a  no 

En México se da una pronunciáda tendencia a hablar de expro - 
piacidn aun en aquellos casos en que se t rata  aanifiestamen - 
te,de una nacionalizacibn. T a l  ves l a  raedn de e l l o  resida 
en que e l  art ículo 27 de l a  Constitucidn,pese a introducir 
por primera vez a ese n ive l  l a  recuperacidn de riquecaa natu- 
ra les  y contemplar normas que hacen posible l a  nacionaliea - 
cidn,no empled es te  último término y s i  habla,en cambio,&e 
expropiacidn (10 1 . 
E l  o r i g e n  de l a  confusión tenninológica l o  encontrrr~~aa enton- 

ces en l a  Constitucibn,y más precisamente en e l  a r tha lo  27, E l  

párrafo segundo de dicho artículo establece que expropiacio- 

nes sólo pod& hacerse por  causa de ut i l idad  p6blica y mediante 

indenmieacibn (11). 21 vocablo que se emplea e8 expropiacibn y 

no n a c i ~ n a i i z a c i ó n ~  

Tenemos entonces po r  lo arriba mencionado que u.m.la naciona- 

l icacidn es una especie  de expropiacidn que ae r ige  p o r  las mis - 
mas reglas dadas p o r  esta '* (12). Pero menciona a l  reepecto gone - 
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tantin Katzarov que '' Sin embargo,cuando se hace w o  del  procedi - 
miento aplicable a l a  expropiacidn ordinaria, conviene dist inguir  

cuidadosamente si se t ra ta  de una verdadera expropiacidn o de una 

nacioaaiieacidn (13 1 
Ante l o  anterior se hace necesario cuestionarse cdmo saber 

entonces s i  se t rata  de una expropiacidn o de una nacionalizacidn?. 

La respuesta a l a  cuestidn está,y de ahí vamos a par t i r  para efec- 

tuar l a  distinción de ambas categoriae,si pensamos en que l as  co -. 

sa8 son l o  que corresponde a su trascendencia,s su f inalidad y a 

los objetos a los  que afecta y no l o  que indica e l  nombre con que 

se l e  designe. 

4 Cubdo entonces hablar de nacionalieacidn y c&do de expro- 

piacidn ?. Antes de pasar a hacer l a  distincidn es necesario subra- 

yar  por  l o  mencionado anteriormente que en nuestra Constitución 

no existen normas jurídicas especificas que reconozcan a l a  nacio- 

nalieacidn como institucibn autónoma y mucho menos que l a  diferem- 

cien de l a  expropiacibn. La nacionalieacibn en M6xic0,como ya se 

di jo,es efectuada según l as  reglas de procedimiento aplicables a 

l a  expropiacibn. Procedimiento de l  cual encontramos su base l ega l  

en el art ículo 27 de nuestra Constitucidn. Procedimiento y base 

l ega l  similar,pero muy distintos en cuanto a su trsrscendencia;ele- 

mento este último que como ya dijimos nos v a  a permitir pasar a 

hacer l a  distincidn de ambas categodas.  

En México tenemos que son contados los  casos de expmpiacidn 

que han merecido ser designados con e l  nombre de nacionali&acibn. 

Asi se habla de l a  nacionalizacidn del petrdleo,de los ferrocarri- 

les,de l a  banca y de l a  industria el6ctric'a;aunque ésta no fue 
propiamente a través d e l  mecanismo de expropiacibn,sino 4 s  bien 
de un contrato de compra-venta. 

Mientras que l o s  casos que han seguido e l  procedimiento de 

expropiación y que p o r  lo tanto han recibido e l  mismo nombre son 



muchos ; a s í  escuchamos hablar de expropiaciones de tierra, princi 

palmente,aqd,alld y en todas partes. Y son tantos los caeos que 

pasan desapercibidos , pero no así las nacionalieaciones, las cuales, 
como ya dijimo8,son contadas. 

- 

Y el que a un procedimiento de expropiación se le dé propia - 
mente ese nombre o el de nacionalizacidn encuentra l a  clave no en 
la base y procedimiento lega1,ya que son los  mismos;sino en el 
origen y fundamento,en la esencia,en la trascendencia,en l a  fina - 
lidad y en los objeto8 a los que afecta cada acto. 

2.2 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS FUNDAMENTALES E N T m  NACIOMALIZACIOA 

Y EXPBOPIACION 
a) La nacionalizacidn como así. la expropiacidn son modos de 

adquisicidn de bienes por parte del Gatado,los cuales son necesa - 
r i o s  para realiear sus actividades. Adquisicidn a través de tran - 
aacciones con los particulares o aún en contra de la voluntad de 
ellos y a traves de actos jurfdicos. 

b) En cuanto a l a  base y procedimiento legal tanto de una 
nacionalizacidn como de una expropiacidn,segáa el nombre con que 
se le designe de acuerdo a su trascendencia,tenemos que ellas son 
similares y tienen su base en el artículo 27 de la Constituci6n. 

c) La base y el procedimiento legal son similares,pero no 
así el origen y fundamento de cada acto. Tenem08 que los motivos 
que animan a los llamados actos de nacionalización encuentran su 
origen y fundamento en la profunda concepción político - econ6mi - 
ca la cual manifiesta que corresponde al Estado una intervencidn 
y direccidn decisiva en la vida econdmica 'del pafs,al grado de 
que en algunos casos sea 6610 el Estado el encargado de l a  explo - 
tacidn de determinados bienes que se oonsideraa eatrcrf6@oos para 

la correcta orientacidn econdmica en favor del interés pdblico 

general o naciona1;impidiendo con ello l a  explotaoibn a padicula- 
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res. Y los  ejemplos representativos aon los casos de l as  naciona - 
l izacioaes de l  petróleo,de los ferrocarri les,  de l a  industria el6c- 

f r i c a  y de l a  banca. Sectores básicos en manos del  Estado cuya 

actividad se convierte en condición básica )ara e l  progreso econb- 

mico y soc ia l  de l  pais. 

Sobre este mismo punto de l  origen y fundamento tenemos que 

e l  acto de nacionalizacidn adquiere mayor significado s i  destaca - 
mos que l a  validez jurfdica de l a  mencionada concepción pol it ico - económica de l a  nacionaliescidn deriva del  poder soberano que 

tiene e l  Estado para adoptar las medidas necesarias que aseguren 

l a  adecuada organizacidn pol it ica,sociai  y económica para poder 

lograr  así e l  bien comb, '' ...la nacionalización se fundamenta 

en l a  soberanla del  Estado y en e l  derecho que ésta l e  confiere 

para disponer dentro de su te r r i to r io  todas las medidas de gobielc 

no apropiaiss para e l  bien corndil ... '' (14). 

Profundo origen y fundamento los  que empujan y respaldan a l  

acto de nacionalieacidn que distan mucho de s e r  similares a los  

que empujan a l  acto expropiatorio. las medidas que han representa- 

do dicho acto,cuando a s í  ha sido nombrado,han distado mucho de re- 
presentar medidas que reaerven a l  Estado alguna actividad p r i m o r  - 
dial para e l  desarrollo econdmico y socia l  del  p d s .  

E l  origen y fundamento de los actos llamados expropiacionea 

carecen de l a  concepci6n politico-económica que caracteriza a l a  

nacionalieacibn. Loa actos expropiatorios han descansado en l a  

i d e a  de que e l  Estado por  causa de uti l idad pública puede limitar 

determinada propiedad en l a  medida en que los actos tengan como 

f inal idad l a  satisfaccidn de necesidades sóciales de importancia 

re lat iva  que se encuentran recomendadas a l  Estado. Tales casoe, 

han sido por ejemplo las expropiaciones llevadas a cabo por blgu - 
na autoridad loca l  de terrenos,casas,edificias etc. pars rea l iear  
alguna obra -&blica,para construir al& parque recmativo,un hos- 

pita1,una escuela,una of ic ina de gobierno etcétera. MeUdas que 
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benefician ~ 6 1 0  a un grupo o a determinada comunidad,pero que no 

trasciende a l a  comunidad en general y mucho menos tienen la ca - 
r ac teds t i ca  de representar actos que permitan a l  Estado obtener 

beneficios econdmicos o controlar sectores estratégicos de l a  

econoda para encauzarlos a l  progreso econdmico y socia l  de l  pais. 

d )  Otros dos elementos que definen a6n d s  a l a  nacionaliza - 
cidn con respecto de l a  expropiacidn l o  representan l a  f inal idad 

y l a  esencia de cada uno de los actos. 

En primer lugar tenemos l a  f inalidad de l a  nacionalización, 

en l a  cual no só lo  importa transfer ir  a l  Estado o a l a  coiectioi  - 
dad propiedades o actividades que han sido de propiedad privada; 

importa ademb que dicho acto tenga como f i n  superior permitir a l  

Estado una decisiva intervencidn en sectores estratégicos de l a  

econod a. 

En segundo lugar tenemos l a  esencia de la f inalidad,la cual 

encontramos en e l  hecho de que l a  propiedad o actividad en manos 
del  Estado se debe encontrar orientada a transfonnar l a s  estructu- 

ras econdmicas en favor del desarrollo económico de l  p d s  y poder 

lograr  asf reformas a favor de l a  oomunidud en epbnsr&l- y ya no 

particular. 

Podemos decir por l o  ar r iba  mencionado que un acto de aacio - 
nalizacidn ha sido nombrado a s í  en l a  medida en que el Estado a l  

adquirir  determinada propiedad o actividad busca no tanto deten - 
t a r  su posesibn,sino que busca con au explotacidn asegurar su me - 
j o r  manejo s e d  l a s  exigencias del  inter66 general, *'...las nacio- 

nalizaciones buscan menos,a veces,la poseaidn a l a  propiedad de 

bienes materiales que l a  aprop i ac i b  de ciertas actividade8,sien - 
do m&s importante  que l a  propiedad,el e jercicio de l a  act iv i  - 
dad " (15)  en beneficio de l a  colectividado 

Por l o  que respecta a l a  f inal idad y esencia de l  acto de ex - 
propiación tenemos que estos distan mucho de tener e l  amplio sen - 



tido que caracterizan a l a s  de l a  nacionaliaacit5n. 

En primer lugar tenemos que l a  f inalidad del  acto de expro - 
piacidn tiene sf  como f i n  limitar l a  propiedad que ha sido priva - 
da,pero e l  traspaso de e l l a  no es a toda la colectividad y mucho 

menos l a  propiedad representa un sector estratégico para e l  desa - 
r r o l l o  de l a  economía del  pafs;ya que dicha propiedad por l o  gene- 

ral l o  representan bienev raíces. 

Ib segundo lugar tenemos que l a  esencia de l a  f inalidad del  

acto de expropiacidn se ha limitado a l  traspaso de l a  propiedad 

no a l a  colectividad en general y en su beneficio,eino 8610 a un 

grupo o comunidad determinada. Adem& l a  propiedad que ha limita - 
do e l  Estado,no l a  actividad, por representar en general bienes 

rafces;no representa una propiedad que tenga carácter de pasar a 

s e r  socia l .  

e )  Los objetoe a los que afectan cada uno de los acto6,de 

nacionalizacidn y expropiacidn, también los  hacen ser distintos 

Los &tos de nacionalizacidn han tenido como f inal idad pexmi- 

tir a l  Estado intervenir de menera decisiva en sectores estratdgl- 

cos de l a  economfw para lograr  transformar las estructuras econd - 
micas del  p d s .  De ah€ que los actos de n ~ c i o n a l i z ~ c i d a  han recafdo 

en importantes sectores productivos del  p ~ l s , ~  en conjunto de bie- 

nes aptoa para l a  producci6n y distribución de l a  riqueza. De ahí 

entonces que e l  Estado controle algunos sectores productivos o de 

servicios básicos como son los hidrocarburos (PmEñ),la electrici -  

dad (CFE),el transporte (FERROCARRILES) y e l  sistema financiero 

(BANCA NACIONALIZADA) 

Por l o  que respecta a los objetos que han sido tranrsferidos 

al Estado a través de los actos de ex~ropiaci6n,tenemos que e l los  

han representado generalmente ~ 6 1 0  bienes rs lces como tBle8,c-m 

y edi f ic io6, los  cuales s e  h a  destinado a l a  construccida de algu- 

na obra pública,escuelFi u hobpitalo Pero en nin* momento dichas 



propiedades han representado actividades o ramas de importancia 
primordial para la economía nacionai. 

f )  Como último punto tenemos que los elementos mencionados 

hasta ahora para llevar a cabo l a  distinción entre nacionalizacidn 
y expropiacidn nos l levan a decir que ambos actos como mecanismos 
de l  Estado para hacerse de la propiedad,no pueden ser similares 
en cuanto a su trascendencia. 

Los elementos están dados y de ello podemoa concluir que los 
actos de nacionalizacibn,cuando éstos se han dsdo,han repreaenta - 
do medidas de l  más alto interés y alcance nacional. Ella8,las na - 
cionalicaciones del petrbleo,de l os  ferrocarriles,de l a  industria 
eléctrica y de 18 banca,han transformado l a s  estructuras econdmi - 
c88 y sociales del pais de manera radica1;y'ello con su consecuen- 
te repercusi6n en lo político. 

Las nacionalizaciones en general no d i o  han representado el 
traspaso de propiedades o actividades que fueron privadas a amnos 

del Estado p a n  que éste con su participación asegurara au utili - 
zaci6n en el interés de la naci6n;laa nacionalizaoionea ademb 
han representado en el fondo la reafirmación de l a  soberanía del 
Estado (16). Han implicado también el carácter del intervenaionis- 

ato estatal en la economía; han, con la intenrenci6n del  Estado, reac- 

tivado y ampliado las fuerzas productivas y con e l l o  se  han credo 

las condiciones para la expansidn econdmica de l  pafa. Además de 

que las medidas han simbolieado en su momento el cadcter refozm¡s- 
ta,nacionalista,estatizante y populista de los gobiernos que han 
llevado a cabo los actos. 

En cuanto al alcance de los actos de expropiacidn tenemos 
que e l l o a  no han trascendido nunca los niveles de satisfacer a610 
necesidades particulares o de grupos 

Loa actos exproTiatorios,así llamados,no haa representado 
decisiones políticas que pretendieran reservar el Eetado aotivida- 



des econdmicas vinculadas al interés nacional. Su tarea se ha di - 
rigido $610 a limitar bienes raíces y con el traspaso de ellas a 
alguna autoridad local no se han satisfecho necesidades naciona - 
lea,sino más bien se ha beneficiado sdio a pequeño6 grupos socia - 
les. De ahí la opinidn de que '" Pese a su denominacidn un t a n t o  

altisonante,lR expropiacidn por causa de utilidad pública se pre - 
senta jurídicamente como una medida administrativa de importancia 
bastante relativa para los destinos del p d s  ..." (17). 

Con los elementos ya mencionados podemos concluir que entre 
un acto de nacionalización y uno de expropiacidn como acto8 trasla- 
tivos de dominio no existe proximidad en cuanto a su trascenden - 
cia. El contenido de la nacionalizacidn es de tal manera trascen - 
dente a toda la comunidad que no se puede comparar con los efectos 
tan limitados de la expropiacibn. Mientras que: 

la nacionalizacidn es un acto gubernativo de alto nioe1,des - 
tinado a un mejor mclnejo de la economfa nacional o a su rees- 
tructuracidn, por el cual la propiedad privada sobre empreaaa 
de importancia es transformada de manera general e impera0 - 
nal en propiedad colectiva y queda en el dominio de l  Estado 
(bien sea directamente,bien sea a través de drganoa especia - 
les que lo representen),a fin de que éste continúe la explo - 
tacidn de ellos se& las exigencias del inteds general (18). 

l a  ".. .expropiacidn,tal como es concebida por el derecho positivo, 
se propone una tarea muy restringida,a saber l a  limitaci6n o l a  

desposesión,por necesidades sociales,de una propiedad privada que 
consiste generalmente en bienes territoriales " (19 ). 

Los elementos fundamentales de 18 distinci6n e s t h  dados y 

ellos nos llevan a concluir qua entre un llamado acto de naciona - 
lizacibn y uno de expropiacibn 3610 permanece igual el que ambos 
importan la privacibn de la propiedad;aunque no por ello la expro- 
piaci6n deja de tener valor,ya que es ella la base legs1 y el 
vehículo que hacen posible a la nacionalización. 
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2 3 LA MUNICIPALIZACION 

A l  llevar a cabo la distincidn de los actos de nacionaliza - 
cidn y expropiacidn quedd claro que en nuestro texto constitucional 
la nacionalización en el sentido jurfdico del término no existe. 
Los procedimientos de nacionalizacidn,cuando se han dado,han sido 

efectuados segán las reglas de procedimiento aplicables a la expro- 
piaci6n;elemento que sí opera como término jurídico y el cual en - 
contrarnos en el segundo párrafo del artículo 27 de la Constitucibn. 

Y as€ como no existe la nacionalizacidn como término juridi - 
co dentro de l a  Constitución, tampoco existe el vocablo "municipa - 
liziación" como medio legal que represente actos traslativos de do- 
minio. Pero a h  as€,nos hemos enterado por algún medio de comuni - 
cacidn de los actos, por ejemplo, de la **municipalizacibn" de posos 
de agua y carros-tanque en la ciudad de Puebla,de la municipaliea- 
cidn del transporte de pasajeros en la ciudad de Morelia,Míchoa - 
c6n;y de l a  vgmunicipalizaciónl' del transporte urbano de pasajeros 
en la ciudad de México. 

* 

Qué significa entonces municipalizar o nnanicipalizaci6n 9 .  

El término definitivamente no es jur€dico,pero sí indica una medi- 
da en la que importa \;UI acto traslativo de dominio a favor de 
detenninado municipio . Tenemos entonces que por municipaiieacidn 
se debe entender el traspaso de bienes,propiedades o actividades, 
destinados a satisfacer necesidades públicas en favor de el m u p i  - 
cipio para que éste asuma la direccibn,el control y la prestacidn 
de a l e  servicio p6blico como los de limpia,mercadOS,trM8pO~e 
de pasajeros,distribucidn de agua etc. en beneficio de 18 comuni - 
dad municipal. 

A e f  entoncesfcuando nos enteramos de los actos de la"mn%ci - 
palieaci6n"de loa pozos de agua y de los carros-tmque en l a  ciu - 
dad de Puebla y de l a  municipalieacidn del trsneporte de pwajeros 
en la ciudad de Morelia entendemos,en el primero de los  cssos,que 
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con dioho acto e l  Aptamiento  de Puebla asumid directamente l a  

explotacidn y dietribuci6n del agua en l a  Ciudad. Y en e l  segundo 

caso entendemos que con dicho acto e l  Ayuntamiento de Morelia pa - 
s6 a asumir e l  control y l a  preatacidn de l  servicio de traaeporte 

de pasajeros de l a  Ciudad. 

Algo parecido sucedid también cuando e l  Departamento del  Us -  

t r i t o  Federal decidi6,en 1982, "munioipaliear" e l  transporte urba - 
PO de pasajeros;ya que e l  traspaso de los bienes y actividades 

s i w i f i c b  que e l  Departamento de l  Distrito Federal a trave8 de l  

organismo R - 100 aaumiere e l  control y e l  servicio de l  transporte 

de pasajeros de l a  ciudad de Iéxico.  Pero e l  problema que e m o n  - 
tramos aqui fue e l  término que se ut i i i z6 ,e i  de "municipalizacibn"; 

l o  decisidn de u t i l i z a r  dicho vocablo fue incorrecta. &I vAlido 

u t i l i z a r  e l  vocablo cuando l a  medida se observa en u11 municipio, 

ya que éste cuenta con una estructura municipa1,pero no es e l  caso 
del Distrito Federa1,el cual carece de dicha estructura. 6n Bate 

caso se debid hablar,ya que así sucedi6,de una " C B P Q ~ ~ B C ~ ~ P  anti - 
cipada de las concesiones". Decisidn con l a  cual e l  Departamento 

de l  Distrito Federal asumid e l  control y l a  direccidn de l  eervicio 

de autobuses urbanose 

Por otro lado tenemos,que a l  referirnos a i  acto de municipa - 
l ieaci6n directamente tambih hacemos referencia,como l o  UcinrOs 

en l o s  casos de l a  nacionalizacidn y &e l a  expropiacibn,a l a  
transferencia de bienes que han sido de propiedad privada a alguna 

autoridad;lae que en este caso representan las de l  Ayuntamiento. 

kt munioipalisacidn entonces, supone e l  traspaso de alguna propie - 
dad,que ha sido privada,a manos de laa autoridades del municipio 

para que datas  las orienten en beneficio de l a  colectividad m u n i  - 
cipal .  Y dicho traspaso puede se r  mediante la traasaobiones de 

l a s  autoridades con los particulares, p o r  ejemplo compm-ven*a;me - 
diaate l a  expropiacidn o mediante e l  ret i ro  de l a  concesibn, 
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Sea por cualquiera de los medios mencionados,ios actos de 

municipalizacibn son reales y encuentran su origen y fundamento 
en que ellos responden a las razones sociales de l  Estado;ade& 
de haber sido deseados al existir necesidades colectivas. El Estec. 
do al traspasar la propiedad o actividad a las autoridades correa- 
pondientes pretende esencialmente no dl0 satisfacer dichas nece - 
sidades,sino que con 9u utiiizacidn pretende beneficiar a la comu- 
nidad municipal. 

La municipaiizacián sea por medio de actos mercantiles o ju - 
ddicos representa una medida que deja profunda huella en la vida 
municipal. Ella no representa ¡a misma trascendencia a nivel na - 
cional como el acto de nacionalizacibn,pero tampoco representa una 
medida limitada a nivel local como la expropiaci6n;su trascendea - 
cia es a todo un municipio. 

Podemos concluir finalmente si retomamos los tres vocablos 
estudiados,que ellos no son similares en cuanto a su origen y fun- 

damento,ed cuanto a los actos jurídicos o mercantiles que los ha - 
cen posibles y mucho menos en cuanto a su trascendencia. Pero sí 
son similares en cuanto que ellos importan actos traslativos )de 
dominio a favor del Estado. Instrumento éste fundanrental en l a  

distribucidn social de la propiedad. instrumento también con el 
cual el Bstado,a través de las autoridades correspondientes persi- 
gue satisfacer necesidades sociales,peraigue realizar la paz y la 
armonía social ya sea a nivel aaciona1,municipsl o local y ello 
de acuerdo a i  acto y a su trascendencia. 

2.4 PROCESS0 TEORICO DE L A  HUIICIPALIZACIOI 

Se menciond ya q u e  la municipaiieaci6n,como la naciooaiisa - 
ción,son modos de adqurricrón de bienes por parte del Estado. Ad - 
quisicibn a través de transacciones con los particulares o aÚn en 
contra de la voluntad de el1os;a través de l a  expropiacidn,vehicu- 
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lo que l a  haoe posible. &<,y para uso posterior en nuestro traba- 
jo,se hace necesario presentar e l  proceso tedrico de una municipa- 

l ización a través de l  acto jurídico representado por l a  expropia - 
cibn. 

Tenemos que a través de l a  legislación e l  Estado (federacibn, 

gobiernos estatales y municipales 1 puede adquirir  determinados 

bienes;y l a  forma establecida por  l a  ley para afectar un bien,por 

expropiacibn,es l a  de un decreto que a s í  l o  iietermine,el de expro- 

piaci6n;medio por e l  cual l a  federaci611,loa gobiernos estatales o 

municipales imponen a un particular l a  cesión de su propiedad por 

e x i s t i r  una catma de uti l idad páblica. Y dichos  bienes,^ materia 

de exproaiacibn, pueden ser  de jurisdicción federal, estatal  o muai- 

cipa1;y en e l  proceso expropiatorio de aqu6llos intervienen las 

autoridades correspondientes de acuerdo a su jurisdiccibn. 

, 

En cuanto a l  proceso de expropiación tenemos que l a  base ju - 
r fd ica  de aquélla l a  encontramos en e l  articulo 27 constitucional. 

En cuanto a las autoridades con facultades para iniciar leyea y 

decretos,como e l  de expropiaci6n;encontramos en e l  articulo 71 

constitucional que aquélla l a  tienen e l  Presidente de l a  Repdblicur, 
los diputados y senadores de l  Congreso de l a  Unibn,ae€ como fam - 
bidn l a s  legis laturas de los Estados. Sobre este punto se  hace ne- 

cesario mencionar que nuestro país, con un sistema presidencialia - 
ta que se caracterisa por un ejecutivo fuerte,cáapide de l a  p i ra  - 
mida,con amplias atribuciones l a s  cuales l e  dan amplio margen de 

decisión, tradicionalmente se ha caracterizado por  ser e l  Ejecutivo 

e l  que ha enviado l a  gran m a y o r í a  de laa inicistiva8,laa cuales e l  

leg is lat ivo  sólo se ha dedicado a aprobar' (20). &€,despéa de 
asentado l o  anterior, tenemos que las autoridadea con facultades 

para intervenir en e l  proceso de expropiacidn las encontramoa en 

e l  art iculo 27 constituciona1,en e l  cual se establece que: 
Las leyes de l a  Pederacidn y de los  Estado8 en su respecti - 
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vas juriadicciones,deternar&a los  casos en que sea de ut i  - 
l idad  pdblica l a  ocupacidn de l a  propiedad privada,y de 
acuerdo con dichas leyes l a  autoridad administrativa hará l a  
declaracidn correspondiente (21). 

Aqui no se precisa qué autoridad administrativa h a d  l a  Uecla- 

racidn correspondiente,pero en l a  Ley de Expropiacidn mexicana de 

1936 que funge como ley federal y COPO ordenamiento loca l  para e l  

Distrito Federal en su artículo tercero se dispone que '* E l  Ejscu- 

t ivo hsrs l a  declaracidn de expropiacidn N (22). 

A s í ,  después de revisar l a  Constitucidn encontramos que corres- 

ponde a l  poder leg is lat ivo  federal  como estata1,de acuerdo a eu 

jurisdiccidn,sefialar l a  causa de ut i l idad  p6blica,la que da motivo 

y fundamento a l a  expropiaci6n;y a l  poder Ejecutivo corresponde 

sefíalar y expropiar los  bienes. Pero dicho ordenamiento no se xw - 
f iere  en parte alguna a l as  autoridades de los  ayuntamientos en 

cuanto a potestad expropiatoria;aunque se presupone que se encuen- 

tra implícita ya que e l  municipio se encuentra dentro de l  Estado. 

Por l o  que respecta a l a s  autoridades de los ayuntamientoa 

poblanos en genera1,y más precismente en e l  caao que nos ocupa 

l as  de l  ayuntamiento de Puebla,la ley estatal  tampoco s e  refiere 

a e l l as  en cuanto a facultad expropiatoria. La Constituci6n Pol i  - 
t i c a  de l  Estado de Puebla en su articulo 49 faculta adlo a l  Con - 
greso para expropiar p o r  causa de uti l idad pública (23). Y señala 

como facultad de l  Ejecutivo,en su artículo 71,promUlgar l a  expm - 
piaci6n ( 24 1 . 

La facultad de l a s  autoridades de los ayuntamientos para ex - 
propiar en sus respectivas jurisdicciones, ademh de encontrarla 

en l a  Ley de Expropiacidn Estata1,la encontramoa en l a  b y  Orgbli- 

ca Municipal del Estado de Pueb1a;mismas que rigen para io8 217 
municipios del Bstado. Así,mientras que an e l  capítulo III,f-c - 
cidn I1,de l a  Ley de Expropiacidn Estatal se establece que l a  de - 
claracidn de que une obra es de ut i l idad  y6blica corresponde " Al 



Ayuntamiento del Municipio en que va a ejecutarse la obra de que 

se trate,cualquiera que sea ésta,aiempre que afecte el inter66 
del mismo Municipio " (25 1, en la b y  Orgánica Municipal, en su 

articulo 40,fraccidn XV,se establece que es atribucidn de los ~yup- 

tamientos " Declarar conforme a la Ley de Bxpropiación los casos 
en que 8ea de utilidad pdblica la ocupación de la propiedad priva- 
da y decretar BU expropiacidn n (26) .  En el artículo 41,fraccibn 
1,del mismo ordenamiento,se establece como facultad de los presi - 
denteer municipales hecer pública la declaracidn de expropiación( 27 ) 

Y en el artículo 44,fraccibn XI1,tambidn del mismo ordenamiento,se 
establece como deber del síndico municipal Tramitar hasta poner 

en estado de resolución los expedientes de expropiacibn,una vez 
decretada su formacida por el Ayuntamiento (289. 

Tenemos entonces que el procedimiento formal de Derecho Admi- 
nistrativo que debe seguir una expropiacidn a favor de l  micipio, 
consiste en una propuesta de ex~ropiacidn, 18 que generalmente Mi- 
cia el ejecutivo;propuesta a la que le sigue el estudio que hace 

el Ayuntamiento de ella para motivar y fundar la expropiación y 

poder así declarar los casos en que sea de utilidad p6blica le 
ocupacibn de la propiedad privada y decretar su expropiacibn. A d ,  
después de la declaracidn y del decreto realieados por el Ayunta - 
miento corresponde al síndico municipal aplicar y ejecutar el ex - 
pediente de expropiacibn,para que finalmente el presidente munici- 
pa1,a nombre del A,yuntamiento,lea núblicamente e l  decreto de ex - 
propiscibn. 
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CAPITULO 3 

EL PROBLEMA DE L A  ESCASEZ DE: AGUA: CIUDAD DE PUXBIiA 

CONSIDERACIONES TEOEUCAS 

3.1 LA URBANIZACION =PLICA DEFICIENCIAS m LA PRESTACION DE u s  
&ERVICIOS UFlBANOS 

A partir de 1940 algunas ciudades latinoamericanas han expe - 
rimentado un acelerado cmcimiento urbano (1);feabmeno que ha 
traido conaieo,principalmente para las clases populares que laa 
habitan,carencias en la prestacidn de servicios urbanos comotvl - 
vienda,transporte,drenaje,agua,etc6tera. Dicho proceso de urbani - 
eacidn,con sus respectivas implicaciones en l os  ámbitos de la v i  - 
da social:pobreea,explotacidn,desempleo,violencia etc.;no se pue - 
de entender si no se vincula con el proceso de industriaiieacidn 
en el continente,con el actuar en favor de dicho proceso de ceda 

Estado-nacidn en particular y con la articulacidn,de cada Estado 
-nacibn garante y promotor de l a  acwlacibn,con el imperiaiismo. 

El proceso de industrializacidn acelerada que algunos pds ea  
del continente -entre ello México en un lugar destacado- hen 
experimentado .en este siglo,particularmente a partir de los 
treintas,se encuentra estrechamente ligado al proceao de con- 
centracidn de la poblacidn en unas cuantas ciudades (2) o 
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E l  avance de l a  industrialieacidn que t ra jo  consigo l a  pene - 
tracidn maeiva de capitales extranjeros antes a 1950 en ciudades 

latinoamericanas que contaban ya con l a  estructura urbana,comer - 
c i a i  y con servicios de infraestructura para l a  industria recla  - 
maba para aquél la  más y m b  gente;la industria además de reque - 
rir infraestructura de servicios para au instalacidn y posterior 

desarrollo necesitaba de abundante mano de obra. Es por e l l o  que 

los  Estados-nacibn en particular,además de poner énfasis en e l  

desarrollo de l a  infraestructura de servicios en las zonas propia8 

para l a  industria,pusieron en práctica también nuevas formas de 

dominacidn econbmica, po l í t ica  e ideolbgica, las que han empujado 

grandes contingentes de poblacidn a las ciudades industriales 

E l  proceso de industrializacidn no ha sido espontdaeo;haa 

sido los  Estados-nación que con su participacidn en l a  formacidn 

de polos industriales a través de l a  creacidn de infraestructura 

básica como:energ ia , t ranspor te ,comunicac iones ,a je  etc., 

y de loa ofrecimientos a l  capital  exterior para su instalacidn a 

través de incentivos econdmicos,fiscales y crediticioa principal - 
mente,los que han promovido e l  desarrollo industrial  y con e l l o  

l a  concentracibn y e l  acelerado crecimiento urbano de alguna8 ciu- 

dades 

Los mismos Estados,los que promueven con su propaeandr ideo - 
lógica l a  afluencia de poblacidn a las ciudades,los que con su8 

pol lt icas de apoyo financiero,fiscal,de infraestruaWm etC.,p2Y) - 
mueven l a  instalacidn de pequeñas,medfeuras y grandes industrias 

en los  centros urbanos son los mismos que debedan proporcionar 

a l a  poblacidn que emigra a las ciudades los servicios urbanos b& 
s i  cos como :vivienda, ene rgla, agua e t  c. ; pero : 

Como l o s  fondos gubernamentales para ta les  realieaciones 
provienen de l o s  tributos,ser$a de esperar que laa empresas 
participaran de esa carga en proporcidn de su poder econdmi - 
CO. Sucede,sin embargo,que las empresas industriales frecuen- 
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temente disfrutan de exencionea fiscales y que buena parte 
de loa impuestos son indirectos.por lo que pueden ser pasa - 
doa,en cadena,hasta el consumidor final. Adern& de eso,laa 
carencias de los servicios urbanos,recaen sobre las capas mls 
pobres de la poblacidn (3). 
Y son los mismos Estados-nacidn, representados por la alianza 

burguesías-burocracias nacionales,loa que en su alianza con el ca- 
pital trasnacional fomentan esas prácticas;las cuales son expm - 
sidn de un orden social que favorece a unos cuantos a costa del 
esfuerzo de muchos. Son los mismos Eatados los que en su afán de 
"desarrollo" favorecen a la industria en la dotacidn de servicios, 
y prometen, casi nunca cumplen,servicios a las clases popu1ares;son 
los mismos que pennitea el bajo precio de la fuerza de trabajo,la 
automatieacidn de la producción, los crecientes niveles de explo - 
tacidn,la reduccidn del empleo etc.,cuestiones que favorecen la 
acumulación de capital y que traen consigo como oasualidad última 

servicios urbanos deficientes para las clases populares;desempleo, 
explotacibn, hambre etc. ,fendmenos caracterfsticos de las ciudades 
urbanas industriales que no muestran d s  que las contradicciones 

del capitaliamo. 
México no es ajeno a aquél proceso. Nuestro país que desde 

1940 adopta como modelo de desarrollo econdmico J social a la in - 
dustrialieacibn,brinda también todo tipo de privilegios al capital 

tanto nacional como extranjero para su instaiaeidn y posterior de- 
sarrollo. La política gubernamental ae ha dirigido desde entonces 

a apoyar la industrializaci6n de algunas zonas al m e j o r a r  O pro - 
porcionar la infraestructura necesaria,al legislar en favor del 
fomento,del desarrollo,de excenciones fiscales etc.,a la industria. 
Debido a ello a partir de aquéllos aííos,el p d s  experimenta un 
crecimiento econdmico estable,pero aunado a ese crecimiento expe - 
rimenta también una marcada concentracidn de la - actividad socioe- 

condstica en unas cuantas ciudades como las de HBxico,Guadalajara, 
Monterrey y Puebla. Ciudades en las cualee,debido a l a  concentra - 

' 1 0 8 6 4 3  
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cidn 8ocioecon6mica que presentan,la prestacidn de los  serpioios 

urbanos en sllae,principalmente para las clases populares que laa 
habitan, e8 deficiente . 
3 2 SERVICIOS PUBLICOS MUNZCIPALES 

Y ea e l  municipio de Puebla,eobm e l  que versa nuestro traba- 

jo,ejemplo claro de ciudad urbana en donde l a  prestaoibn de los  

servicios pdblicos es ineficaz (4 ) .  

Eh e l  reparto de las actividades guber~atnentales entre loa 

diferentes niveles de gobierno,a los  miuiicipios l e s  corresponde 

prestar, entre otros, l o s  servic ios soc ides  (eduoaoidn, salud, cult- 

ra,eaparcimiento,asistencia socicrl),las obras de infraestructura 

(planificacidn udana, aper tura  y conservacidn de cailes,plaeas, 

avenida8 etc.)  y los  servicios pdblicos (5 ) .  Actividades -knplias 

recomendadas a l a  administracidn municipa1,la cual ante e l  creci - 
miento demográfico de l a  poblacidn que exige l a  satiafacci6n de 

loa servicios pdblicos y ante l a  carencia de mcursos econdmicos 

para rea l i za r  las obras de infraestructura para l a  prestacidn de 

los  servicios,es incapaz de sat is facer  las necesidades eficatmen - 
te  (6 ) .  

En e l  caso de l a  ciudad de Puebla,como en todo municipio densa- 

mente poblado,tenemos que e l  principal efecto de l  crecimiento ur - 
ban0 sobre l a  administracidn municipal l o  representa e l  aumento en 

e l  ndmero de personas que requieren mejores J m8a variado8 servi  - 
cios públicos. Servicios los  cuales representan para e l  gobierno 
municipal inversiones masivas en obras de ir~fraestn;~ctura.IPversio- 
ne8 las cuales ante l a  f a l t a  de presupuesto e l  gobierno municipal 

no puede realiear,ya que l o a  p r i v i l e g i o s  f i sca les  a laa  industrias 

y a l a  falta de mecanrcmos e f icasez  de f iscalieacibn,taafo para 

las industrias de acuerdo  a su poder econ6mico,como pars io8  gran- 

des segmentos de l a  poblaci6n que viven a l  margen de l  proceso de 
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contribucidn f isca1,le impiden captar los  recursos que demandan 

la8 grande8 obras de infraestructura. 

En genera1,en todo municipio o ciudad urbana los  gobiernos no 

pueden sat is facer  eficazmente l a  prestacidn de los  servicios pú - 
b1icos; la prestación de e l los  a l a s  clases populares,inclusive e l  

de los  clasif icados como esenciales y obligatorios como el del  

agua,es deficiente. La prestacidn de e l los  es m b  eficaz en 1- 

zonas en l a s  que viven pem0na.s con ingresos altos y en las zonas 

industriales. Tal es e l  caso de l a  ciudad objeto de nuestro eatu - 
dio , l a  de Puebla. Estudio de investigacidn que no pretende esta - 
blecer  qué tiene y qué no tiene en materia de servicios l a  Ciudad, 

sino que pretende descubrir l a  esencia,la magnitud,la importancia 

y e l  significado que envuelve una medida gubernamental que prefen- 

de solucionar l as  deficiencias en l a  prestacidn del  servicio pd - 
bl ico  de l  agua. 

3.3 EL PAIBAJE URBANO: C I U D A D  DE PUEBLA 

Puebla e8 l a  ciudad capital  de l  Zstcido de l  mismo nombre,y l a  

cabecera municipal del  municipio también llamado Pueb1a;se loca l i -  

za en l a  a l t ip lanic ie  mexicana,a poco más de 100 kildmetros de l a  

ciudad de M6xico. La ciudad de Puebla se encuentra locsl ieada a 

los 902' 30" de lat itud norte y a los  98011'* 48" de lat i tud oes - 
t e  de Greenwich,en e l  c e n t r o  de un Valle,conocido como Valle de 

Puebla. Tiene una superficie de 524.31 kildmetros cuadrados que 

l a  ubica en e l  lugar número cinco con respecto de los  d a d s  muni - 
cipios de l  Estado. Cuenta con 457 localidadee,de las cuales las 
I& importantes son: Puebla de Zaragoza,cabecera municipal y ca - 
pita1 d e l  Estado;Ignacio Romero Vargas,San Bsltazar Campeche,San 
Francisco Totímehuacan, San  Felipe )fueyotlipen,Iis Idbertad,SaP An - 
dr4s Ammiatla y San Bal tazar  Tetela. 

La ciudad de A\ebla,fundada en 1531,fue a l  término de l a  Co - 
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I lonia  l a  segunda Ciudad m8ia importante de M6xico. Hoy a ni& de 

cuatro s ig los  de su fundacidn se coloca como e l  cuarto centro UF - 
bano de l  pais,sdlo después de l a  ciudad de México,Guadalajara y 

Monterrey . 1 

La Ciudad agrupaba en 1984 a un milldn 300 m i l  habitantee; 

ahora, cuatro &os después agrupa aproximadamente a dos millones 

300 m i l .  E l  crecimiento de l a  Ciudad se ha debido a l a  expansidn 

industrial y comercia1,y principalmente en los  dltimos cuatro 

años debido a l a  inmigracidn a esta Ciudad que provocd e l  movimien- 

to descentralieador de l a  ciudad de México a rage de 108 sismos 

de sentiembre de 1985. E l  crecimiento demográfico,natural y art i  - 
f i c i a l  (7); la expansidn de l a  induatria y e l  comercio trajeron 

consigo demandas de servicios urbanos como vivienda (8),transpor - 
te  {g),drenaje (10) y agua,principalmente. Y e l  servicio urbano 

m b  problemático de l a  Ciudad l o  representa l a  escasee de agucl;és- 

t e  no ea un problema reciente ya que se remota años atraa,pero e l  

cual se ha agravado en los  dltimos cuatro año8 precisanrente por 

e l  crecimiento urbano de l a  Ciudad. 

A l  problema de escasez de agua e l  Ayuntamiento de l a  ciudad 

de Puebla no ha respondido con proyectos concretos;las autoridades 

municipales han sido tolerantes a los abusos coaetidoa por los  

propietarios de pozos y carros tanque en l a  venta de l  l íquido a 

l a  poblaci6n;han tolerado también que en l a  dotacidn de agua se 

dC prioridad a l a  industria y no 3 l a  ciudadanía. Aden& de que 

no ha habido inversibn municipal suficiente en ese renglbn. 

vo centro urbano p o r  representar paso obligado de l a  ci"QIA de 

México a l  Estado de Veracrue y por encontrarse a a610 un par de 

horaa de aqudl1a;es importante por contar con centros educativo8 

de importancia a n ive l  superior como l a  Universidad Autbnoma de 

La Capital de l  Estado de Puebla es hoy inportante y atracti  - 

Puebla (UAP),la Universidad de las Américas ( U D U ) , l a  iberoamerf - 
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cana y l a  Cuauht6moc;ea importante también por su antigüedad,por 

su pasado y arquitectura colonial  que l e  ha valido s e r  declarada 

" patrimonio de l a  Humanidad ";pero sobre todo es hoy importante 

por l a  expaasidn comercial e industrial  que presenta. 

Industrialmente e l  Estado de Puebla se encuentra entre los  

importantes de l a  República por su produccidn (sexto lugar  

en 1982) (11). Produccidn l a  cual se genera en su mayoría en l a  

ciudad de Puebla,Capital del  Estado,ya que en e l l a  se concentra 

e l  805 de l a  actividad industrial  (12) .  Concentracidn industrial  

en l a  Ciudad favorecida por contar ésta desde e l  s i g lo  pasado con 

una importante estructura productiva en l a  industria t e x t i l .  Fa - 
vorecida actufilmente por los  incentivos estatales y municipales 

para e l  establecimiento de l a  industria en l a  zona (13);por l a  

descentralizacidn industrial  motivada en e l  Distrito Federal y 

por  l a  situacidn estratégica de l a  zona. 
A mediados de l a  década de los  sesentas l a  estructura indus - 

t r i a l  de l a  Ciudad empieza a su f r i r  cambios,de una en l a  que pre o 

dominaba l a  producción de bienes de consumo no duradero ( text i les ,  

alimentos y bebidas) pasa a s e r  ocupada por una en l a  que el ma - 
yor  peso l o  tienen los bienes de consumo duradero y aun de produc- 

cidn ( industria automotr€e,metálica básica,química y petroquimi - 
cal.  Dicha transformacidn en l a  estructura productiva amplía e l  

desarrol lo industr ia l  de l a  zona y se acelera en l a  década de los  

setentas a l  instalarse los  primeros parques industriales dentro 

de l a  Ciudad. 

La transfomacidn en l a  estructura productiva y l a  instorla - 
cidn de los  paques industriales que amplían y aceleran e l  desa - 
r r o l l o  industr ia l  convierten a l a  zona en la m8a desarrollada,lo 
que l a  convierte también en foco de atracci6n para l a  poblacibn 

no ~ 6 1 0  del  Estado de Puebla,sino también de las %on88 marginad- 

de los  estados que ¡o circundan,como son l a s  zonas pobres de Oaxa- 
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ca,Guerrero,Hidalgo, Tlaxcala y aun Veracruz. 

E l  desarrollo industrial  de l a  zona y e l  proceso de inmigra - 
cidn hacia e l l a  promueven que l a  mancha urbana se extienda hasta 

las faldas del Iztaccihuatl y lia Malinche,hacia l a  autopista Yéxi- 

co-Puebla y en los  últimos años hacia Veracruz y Tehuacb. E l  cre- 

cimiento urbano de l a  ciudad de Puebla a l  i gua l  que e l  de ot ras  

zonae industriales de l  país favorecidas en su desarrollo a l  adop - 
tame l a  industrialieacidn como modelo de desarrollo econdmico y 

socia l  en l a  decada de los  cuarenta ha sido anárquico y acelerado 

con altos indices de crecimiento poblacional y con necesidades de 

servicios insatisfechos como e l  de l  agua;el problema más grave de 

l a  Ciudad, 

3.4 PBOCESO HISTORIC0 DE& PROBIGEYA DE L A  ESCASEZ AGUA 
b 

La ciudad de Puebla pese aper asiento de una economía fuerte 

y diversificada y de encontrarse situada cerca de importantes re - 
cursos hidroldgicos,hoy tiene en e l  agua un problema explosivo por 

su escasez y grado de contaminacidn (14). E l  probleaa de l a  esca - 
see de l  agua no es reciente ya que se remota a mediados de l a  d6 - 
cada de loa sesentas. A l  in ic io  de dicha decada l a  Ciudad cuenta 

con e l  agua suficiente para satisfacer l a  demanda;pero es también 

a l  in ic io  de esa misma década que l a  Ciudad empieea a experimen - 
tar un crecimiento demográfico acelerado e l  cual se va extendien - 
do cada vez más con l a  creciente inmigracidn a l a  Ciudad que ha 

fomentado l a  rápida industrialieacidn de los año8 1965-1973. B1 
crecimiento demográfico y e l  desarrollo industrial representan 

dos fendmenos que empiezan a agudizar l a  escasez de agua;problema 

que para principios de l a  década de los aetentaa ya ea grave. 

Ask tenemos en cuanto a l a  dotacidn de agua que en e l  año de 
1970 adlo e l  66s de l a  poblacidn tiene servicio de aeua,mientraa 

que para 1975 ya es ~ 6 1 0  e l  44s l a  que cuenta con dicho servicio 

(15) .  E l  o r i g e n  del  problema l o  representa l a  disponibilidad de 
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agua a l a  Ciudad;mientras que aquélla en 1962 era de 1 600 

para 1970 l a  disponibilidad de agua se ha reducido a sdio 1 180 

Ips. (16). E l  origen de l a  disminucidn l o  representa e l  abatimien- 

to  de los  mantos acu€feros;la demanda de agua que ha generado e l  

crecimiento urbano los han agotado. 

A par t i r  de 1970 l a  solución a i  problema de escasez de agua 

es a b r i r  un pozo por otro que se seca;pn%ctica que se rea l iea  has- 

ta 1976 ya que en ese año l a  SARH ved6 toda perforacidn de poeos 

en e l  uiunicipio pob1ano;la razdn,los mantos acufferoa se han ago - 
tado,no existe en e l  subsuelo de l a  Ciudad e l  agua suficiente pa - 
ra abastecerla. 

ikspu6s de 1976,año en que se veda toda perioracidn de pozos, 

e l  problema de l a  escasez de agua se agrava ya que los  pozos con - 
t i n th  agotandose;para 1980 son ya 15 los pozos agotados (17). En 

ese año e l  agua disponible no alcanza n i  para 2/3 de l a  población 

(18). Y para e l  año siguiente,i98l,sbio e l  36s  de l a  poblacidn 

tiene aguaten época de est ia je  y 50% en época de l luv ias  (19). Y 

para f ines  de l  año siguiente,l982,la escasez se agrava y e l  semi-  

cio se tiene que racionar;as€ hay &re, con agua 1 día  a l a  sena - 
na y otra8 con aolamente 1 hora a l  día (20) .  

E l  problema de l a  escasez de agua es cada vez J& grave y 

e l l o  encuentra su origen en que en e l  subsuelo de l a  ciudad de 

Puebla no existe e l  agua suficiente para abastecerla ya que l a  

mayoda de los mantos acuifcros se han agotado. Y l a  escasa agua 

que se extrae y que debeda d i r i g i r se  a l a  poblacidn l a  obsorve 

l a  industria. A s í  tenemos en e l  mes de marzo de 1982 que mientras 

a 3 eonas industriales s e  les dota con 5 O00 lpa. de -,a toda 

l a  ciudad de Puebla se l e  dota con 8610 2 354 lpa. (21). Sdlo 3 
eona8 industriales conaumen e l  doble de agua que l e  poblacibn. Y 

adui más ya que 

para un milldn de habitmtes de l a  ciudad de Puebla,la industria 

En 1982,cuando l a  c i f r a  o f i c i a l  es de 2 354 I PS .  
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ubicada en los corredores industriales que l a  atraviesan y circun- 

dan,así como las asentadas dentro de ella,cuents con una disponi - 
b i l idad  que osci la  entre 10 O00 y 15 O00 Ips. " (22). Se prefiere 

dotar de agua a l a  industria que a l a  poblacibn. Los costos socia- 

l e s  que trae consigo l a  industria son altos.  

Ante l a  aguda escasez de agua e l  Ayuntamiento poblano a pro 

puesto e iniciado proyectos para abastecer de agua a l a  Ciudad; 

proyectos los  cuales no se realizan por f a l t a  de presupuesto o se 

realizan pero son insuficientes para solucionar e l  problema,o BU 

beneficio de desvía en f a v o r  de l a  industria. 

Ante l a  incapacidad de sustraer agua de l a  Ciudad por l a  ve - 
da a l a  perforación de pozos en 1 9 7 6 , ~  ante e l  abatimiento de a i  - 
gunos pozos a par t i r  de ese 8A0,el Ayuntamiento opt8 por  perforar 

pozos fuera de l  municipio para dotar de agua a l a  Ciudad. Y un 
primer proyecto que contempló perforar pozos fuera de l  municipio 

l o  represent6 e l  llamado " San Martin Texmelucaa 'I (23). E l  presi- 

dente munikipal en su infome de gobierno del nee de febrero da 

1979 anuncia e l  i n i c i o  de aquél. Dicho proyecto se tiene que su8 - 
pender en e l  mes de junio  de 1981 ante l a  f a l t a  de cdd i t o .  DOS 

meses después,con e l  préstamo de $ 975 millones que otorg6 e l  Ban- 
co Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) se re in ic ib  

y concluyó e l  proyecto. Pe ro  en ese mismo año,en septiembre de 

1981,se anunció l a  construcción de l  Corredor Industrial Quetsal - 
c6atl;y un mes despuds,en octubre,se anuncib l a  conatruccibn de l  

aeropuerto de Huejotzingo. 31chas obraa tanto para su oonstrucción, 

como para su posterior funcionamiento requerian de grandes canti - 
dadea de agua. Por lo que e l  agua que se iba a destinar a l a  ciu - 
dad de Puebla a travéa d e l  proyecto " San P a r t h  Texmelucan " se 

destina a dichas construcciones. " E l  agua que iba a 8er  u t i l i e a  - 
da para l a  ciudad de Fuebla se destinaría a l  Corredor Industrial 

Quetealcbatl y a l  pretendido proyecto de l  aeropuerto en Ehrejotzin- 
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go. Se sacrificaba así a l a  población en aras del  crecimiento i n  - 
dustria1,pauta que ha sido en realidad,una constante (24).  

Otro proyecto que se plantea desde 1980 y que contempla t raer  

agua a l a  capital  poblana de Libres y Oriental,donde se encuentra 

l a  cuenca Moctezuma,es e l  llamado Plan Blocteetuna (25).  Proyec- 

t o  que por sus caracterfsticas indudablemente representa l a  dnica 
soiucidn viable  para solucionar e l  problema. Pero su presupuesto, 

que para 1983 representaba l a  estratosférica cantidad de 200 m i l  

millones impide que pueda s e r  una reaiidad,al menos a corto y me - 
diano  plaao. 

O t r a s  medidas menores puestas en p r h t i c a  por el Ayuntamiento 

ante l a  escasez de agua l o  han representado l a  construcci6n de 

siete plantas de tratamiento de agua en l a  Ciudad;la perforacidn 

de poeos en l a  Ciudad,aún en contra de l a  veda a l a  perforación 

impuesta por l a  S A M  en 1976. Y la adquisición por e l  Ayuntamien - 
to  de carros tanque,"pipas*,para l l eva r  agua a bajo costo a l a  po- 

blaci6n que carece de e l l a .  Pero en realidad ninguna de las tree 

últimas medidas a disminuido l a  magnitud del  problema. Las plantas 

de tratamiento de agua no funcionan,la perforacidn de los poros, 

aunque han sido a mayor profundidad,poco o nada han servido,ya 

que definitivamente en los mantos acuíferos de l a  Ciudad no hRy 

agua suficiente para abastecer1a;y los carros tanque que adquirió 

e l  Ayuntamiento son insuficientes para atender a l a  poblacibn. Ilr 

principios de 1988,mientras que l o s  carros tanque particulams se 
calculaban entre 250 y 300,el Ayuntamiento contaba con 45 carros 

cisterna para prestar e l  servicio,pem de e l lo8 8610 se encontra - 
ban en funcidn 20,ya que e l  resto se encontraban parados por falta 

de refacciones o descomposturas mecánicas. 

As5,ante l a  incapacidad de las medidas tomadas por e l  Ayunta- 

miento para a l i v i a r  e l  problema de l a  escasez de 

crecimiento industrial  y demográfico de l a  Ciudad,aqu61 continúa 

y ante e l  



siendo problema grave para e l  año de 1988. Para entonces e l  ~ u m i  - 
nistro de agua a l a  Ciudad es de 4.5 metros cúbicos por segundo; 

dicho volumen de agua surte en forma regular únicamente a l  35 por 

ciento de l a  poblacidn,un 30 por ciento l a  recibe esporbdicslmente 

y e l  otro 35 por ciento carece de l  servicio (26) .  tas industrias, 

que para entonces suman d s  de 5 O00 las que requieren grandes can- 

tidades de agua,continúan teniendo prioridad en l a  dotacidn del  

l iquido. 6h a b r i l  de 1988 un periodic0 loca l  publica que de 680 

pozos que se encuentran en e l  municipio de Puebla,511 se encuen - 
tran en poder de l  comercio y de l a  industria,y ~ 6 1 0  100 se desti - 
nan a l  consumo de l a  ciudadan€a,y de éstos ~ 6 1 0  funcionan 80 ( 2 7 ) .  

Adem& de los pozos de los  cuales e l  municipio no tiene contro1;es 

decir,deconoce e l  número de posos industriales ya que los hay 
c1andestinos;las industrias además de que toman agua de l a  red 

municipal tienen sus pozos los  cuales carecen de permiso y medidor. 

Por ot ro  lado y con respecto a l a  red municipal de agua potable en 
l a  Ciudad,tenemos que e l l a  abarca a l  70s del  área urbana;y dicha 

área urbana no es servida de manera igual ya que l a  red se dir ige 

a l as  zonas industriales y a algunos fraccionamientos exclusi - 
VOS (28).  

La poblacibn,la que realmente reciente l a  escasee de agua, 

además de verse relegada en l a  dotacidn del l iquido ha tenido que 

soportar e l  abuso y e l  m a l  servicio que prestsa los propietarios 

privados de pozos y carros tanque encargados de l a  expiotacidn y 

l a  distribucidn de agua en l a  Ciudad. 

E l  agua patrimonio constitucional de l a  kiacidn,cuya explota - 
cibn,uso y aprovechamiento es atribución directa de l  Estado (29); 

y que deberia estar  dirigida a sat is facer  necesidadea pdblicaa, 
en l a  ciudad de ñlebla  e l  servicio l o  prestan adeda  de l  Ayunta - 
miento a tmvds de l a  Paramunicipal de Agua Potable,loa propieta - 
rios de pozos y carros tanque. Estos áltimos,ante l a  inexistencia 



de reglamentos jurídicos en el municipio para perforar poeos,ex - 
plotarlo8,distribuir agua y cobrar por estos servicios,se han de - 
dicado a lucrar con la venta del líquido (30);ademb de prestar 
deficiente servicio a l a  poblacidn,ya que han preferido dotar de 
agua a las industrias y el comercio porque de ellos reciben mejor 

pago por el servicio. 
Tenemos entonces que en la ciudad de Puebla desde hace ya 

20 &os es evidente la insuficiencia en la preetacidn del servi - 
cio público de agua;problema que se agrava con e l  acelerado creci- 

miento urbano de la Ciudad y que hace crisis cada año en la tempo- 
rada de estiaje. Asi tenemos que la escasez de agua en la Ciudad, 
la prioridad en la dotacidn que se brinda a la industria sobre 

la poblacidn,los abusos de los propietarios de pozoe y carros tan- 

que encarpsdos de la explotacidn y distribucidn del líquido y la 
ausencia de inteds por las autoridades para mejorar el servicio, 

hace crisis en la Ciudad a principios del mes de abril de 1988. El 
ineficae servicio de agua empuja a algunos sectores de la pobla - 
cidn a organiaarse y a proteBtar para exigir el derecho al servi - 
cia de agua. Y son l os  sectores de la poblacidn,principalmente los 

de colonias poplarespa los que se les raciona l a  distribucidn del 
líquido y los que han carecido del servicio hasta por tres meses 

los que se moviliean. Su forma de lucha es el secuestro de cbmio - 
nes y el cierre de cal1es;su consigna es el servieio de m a .  Y a 
la moviliaacidn,la que tenía como fin la reivindicacidn del servi- 
cio de agua,la correspondencia de las autoridades nnuiioipsles fue 
el intento de "municipalieacidn@' de la distribucidn del agua pota- 
ble el día 6 de abril de 1988. 



NOTAS 

1. Loa estudios sobre el fenbmeno urbano entienden el proce - 
so de urbanieacidn como el crecimiento demográfico en determinada 
zona;llamese localidad,ciudad o municipio. Como el aumento de ta - 
mafío de detenninadR localidad y el aumento en ella de la densidad 
de la poblacibn. Y efectivamente la urbanieacibn comprende dichos 
fen6menos, pero además ellos traen implícita l a  diferenciacidn y 
alteracidn de las relaciones entre el campo y la ciudad. Se da una 
diferenciación en cuanto al predominio de la ciudad sobre el cam - 
po,en cuanto a BUS actividades productivas,en cuanto a los hombres 
que constituyen las clase8 socialea,en cuanto a su actividad poli- 
tics y sobre todo en cuanto que la urbanieacidn implica el s u r e  - 
miento de un nuevo orden social. 

2. Jurg,Salvador. " La urbanizacidra en América Latina ",a 
demos Oivisionales (Iéxico,3,F.),abril de 1984,núm. 2,pp. 5-6. 

3. Singer,Paul. Economfa aolitica de la urbanieacida,tr. de 
Stella Masfiongello, 2a. ed., Siglo XXI,  M6xico,1977 P P. 38 

4. En los conceptos de servicio público no encontramos uni - 
fomidad;let noción parece e s t a r  sujeta a los conceptos de 108 au - 
toms. Pero en general las  nociones coinciden en afirmar que ser - 
vicio p6blico es una actividad que realiza un ente pdblico,o pr i  - 
vado mediante concesibn,con la finalidad de satisfacer de manera 
permanente y regular necesidades p6blicas . 

Dos conceptos representativos de servicio dblico que se ha - 
ce necesario mencionar lo representan los siguientes: Servicio 
público es una actividad técnica encaminada a satisfacer necesida- 
des colectivas blCsicas o fundamentales,mediar~te prestaciones in - 
dividualieadas,sujetas R un régimen de Derecho wbllco,que deter - 
minan io8 principios de regularidad,uniformidad, adecuacidn e igual- 
dad. Esta actividad puede s e r  prestada pos el Estado o por  los 
particulares(mediRnte concesibn) mi (ACO8ta Romero,Yiguel~ Teoda 
General del Derecho Administrativo, 5a. ed.,Porráa,México,1983, 
0.  470). 

Oh Servicio pablico es la actividad de la que es titular el 
Estado y que,en forma directa o indirecta satisface necesidades 
colectivas de una manera regular,continua y uniforme 'I (Olive= 
Toro, Jorge . Manual de derecho Administrativo, Porrda,Héxico, 1963, 
P. 49). 
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5. En cuanto a los servicios públicos encomendados a los mu - 
nicipios tenernos que en el artículo 115 constitucionaí,fracci6n 
III, se señaiaa los sevicios que aqu6llos deben preatar, ellos son: 
a) agua potable y alcantarillado; b) alumbrado ptiblico; c)iimpia; 
d) mercado8 y centrales de abasto; e) panteones; f) rastro; g)ca - 
lles,parques y jardines; h) seguridad páblica y tr&nsito. Semi - 
cios los cuales f ' o o .  no pueden ser objeto de concesidn por ser 
exclusivos del orden municipal * (Hernández Gaona,Pedro. Io Semi - 
cios públicos municipales ", en Cuadernos del instituto de Investi- 
paciones Ju~5dicas,UNAM,(Y6xico,D~F~),mayo/agosto de 1986,nQo. 2, 
P. 75810 

En cuanto a los servicios que debe prestar el municipio de 
Puebla,objeto de nuestro trabajo,tenemos que ellos los encontramos 
en la Ley Orgánica Yunicipal del Estado de Puebla en el capítulo 
XI1,artfculos 85 y 860 En el articulo 85 se define el concepto de 
servicio público municipa1,el cual es una actividad aujeta,en 
cuanto a su organizacidn,funcionamiento y relaciones con los usua- 
rios,a un régimen de derecho público y destinado a satisfacer una 
concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atenci6n correspon- 
de legalmente a la administracidn municipal '' ( Ley Orghica Mu- 
nicipal d e l  Estado de Puebla ",en Le~isiacidn dblica estatal, 
Constitucidn,op. cito,ppo 318-319). 

municipios del &3tado,entre ellos el de Puebla,tienea a su cargo 
y los cuales son los mismos que aparecen en el artículo 115 consti- 
tucional. 

En el artículo 86 se enumeran los servicios públicos que los 

60 La carencia de recursos econdmicos en la mayorfa de los 
municipios es una situacidn que prevalece desde d o s  atrás. Mcha 
situacibn,la cual se ha agravado en los tíltimos afíos,es resultacio 
no ~ 6 1 0  de la desigual distribucidn de las participaciones entre 
la Federacidn,los eetados y muriicipios y de la falta,al interior 
de los municipios,de recursos propios,sino también de la severa 
crivis econ6mioa que vive el pais desde afíos atrb. 

res del gobierno,Federacidn y estados.ha generado no a610 la cen - 
tralizacidn de los recursos en aquéllos,sino también l a  penuria 
econdmica de l o s  municipios al percibir ellos 8610 una pequeña 
parte de los ingresos. Penuria a h  magor cuando los municipios 
carecen de fuentes de tributacidn suficieites para solventar BUS 
gastos y cuando la intensificacidn de la crisis obliga a instxu 
mentar politicas de austeridaci que redundan en la disminuci6n de 
las participaciones federales a l o s  municipios. 

pios se ven inposdbilitados para cumplir una de sus funciones 
primordiales, la prestación de los servicios páblico~. 

El control de los ingresos nacionales por los n i v e l e s  superio- 

- 

Ante la carencia de recursoa econdmicos entonce8,los munici - 
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7. E l  crecimiento natural demográf'ico de l a  Ciudad ha ido en 
aumento. La poblrtcidn crece y l o  hace a tasas cada vez m á s  altas, 
de 3.7$ anual entre 196&70,pas6 a 5.7s en l a  d6cada siguiente,y 
para 1986 se hablaba ya de d s  del  8%. 

E l  crecimiento de l a  poblacidn es natura1,pero también l o  hay 
a r t i f i c i a1 ; e l l o  como resultado de l  proceso migratorio a l a  Ciudad 
a causa, como se menciond arr iba,  de l a  descentralizacidn favorecida 
en e l  Distrito Federal a causa de los  sismos de 1985. AdemAs, l a  
cercanía a l  Distrito Pedera1,su planta productiva y su8 iniversi  - 
dadea son focos de atraccidn para nuevos pobladores, trabajadores 
industriales y estudiantes. 

8. Los efecto8 d e l  crecimiento demogrdfico,natural y a r t i f i  - 
cia1,en l a  Ciudad han provocado e l  desface de l a  oferta con reapec- 
t o  de l a  demanda de vivienda,lo que ha provocado no sdlo escasez, 
malas condiciones de la vivienda y hacinamiento,sino también irre- 
gularidad en l a  tenencia de l a  tierrtr,especulacidn y todo tipo de 
fraudes de empresas fraccionadoras y constructoras;adenb de inva- 
siones y apropiaciones de tierras particulares y páblicars. 

9.  E l  crecimiento demográfico también ha provocado e l  deaface 
entre o ferta  y demanda de tranrvporte co1ectivo;mientra.a que l a  po- 
blacidn he crecido en forma soutenida,se ha observado un crecien - 
te rezago estructural de la oferta de unidades. Dicho reeago ha 
promovido gdemhs de l  de te r i o ro  de l a s  unidades e l  encarecimiento 
del  servicio de l  t rmvpor te  urbano;el cual se increment6 goo$ en - 
tre febrero de 1982 y e l  mivmo mes de 1985 ( C f .  CIE14,No. 9,Rev. 
de l  Centro de informacih y Estudios Nacionales 1 0 0 , ~ .  6'). 

10. Lieado a l  prob lema d e l  agua,pero s in  alcanear BU grave - 
dad,está e l  del  drenaje;su dé f i c i t  se calculaba en 30$ en 1980. 
Problema que 8e agudiza principalmente en época de l luv ias  y con - 
tribuge en forma importante a incrementar l a  contaminacibn. 

11. Cf. *' Puebla,problemRs y contrastes de una gran urbe ". 
CIEN,Centro de Información y Estudios Nacionales A*C. (Méxiao,D. - 
P.),marzo de 1985,nb. 9 , p .  1. 

12. C f .  Loc. c i t .  

13. Los gobiernov eLtata l  y municipal en su afap do impulsar 
e l  desarrollo de l a  c iudad  de Puebla han promovido e l  estableci - 
miento,en los  6lt imos ~ r l o s , d e  pequeñas y medianas industriss den - 
t r o  y alrededor d e l  municipio de l a  ciudad de Pueb1a;ello a través 
de l  apoyo f inmciero ,  d e l  estímulo fisca1.de servicios sociales y 
recreativos,infraestructura y mano de obra capacitada. 
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14. Eh e l  caso del  agua e l  problema no es sdlo l a  escasee,sino 
también su a l to  grado de contaminaci6n;la f a l t a  de mantenimiento 
de los  poeoe,la presencia de aguas negra8 y desechos industriales, 
l a  ruptura de l a  v i e j a  red de drenaje etc. han provocado l a  cont- 
minacidn del  agua y e l l o  a su vez ha provocado enfernedadee, 

De noviembre de 1986 a febrero de 1987,el infonavit dmalucan, 
en donde habitaban en ese entonces m b  de 9 mil familias,sufrió 
problemas de contaminacidn de agua,debido tanto a l a  posible frac- 
tura de drenajes cercanos que recolectan aguas negras de l a  pro - 
pia unidad y de industrias cercanas,como a que e l  agua de desecho 
industrial  corre a c ie lo  abierto. E l  Ayuntamiento ante e l  proble - 
ma tuvo que cerrar e l  Dozo a l  constatar l a  a l t a  contaminaci6n que 
habia provocado enfermedades ( C f  . E s t r a t e ~ i a ~ N o .  76,Rev. de Análi- 
s i s  pol ft ico,  p. 45 1. 

15. Cf. Barbosa Cano,lnmlio. @ La dotacidn de agua a l a  indua- 
t r i a  de Puebla: sacr i f i c io  de l a  poblacidn y asalto a l  derecho u- 
banfstico " ,Critica (ciudad de Puebla),verano de 1983,nfh. 1 3 , ~ * 2 3 *  

19. Cf. IIOC. c i t .  

20. C f .  Loc. c i t .  

21. C f .  Loc. cito 

23. Con l a  veda a l a  perforacibn de pozos impuesta por l a  
SARH en e l  año de 1976 en e l  municipio de Puebla,el Nunfamiento 
propuso desde 1978 como solucidn a l  problema de l a  escamm de agua 
a mediano piaeo l a  explotación de los mantos acuiferos de l a  copa 
de San Martin Texmelucan y Huejoteingo. Las condicione8 cllmatolb- 
gicas y geoldgicas de l a  zona eran favorables para l a  perforacibn 
de pozos y extraccidn de agua;los acuífem's formados por  escurri - 
mientos y deshielos del  v o l c b  ietacclhuat1,la precipitacida plu - 
v i a l  de l a s  mejores  en e l  Estado y l a  capacidad de filtraoiba y 
retencidn de agua en l a  zona de San Wartín Texmelucan y h e j o t e i a -  
go son envidiablee. Con e l  proyecto llamado " Sur Martin Tuxmelu - 
can " 8e pretendía perforar 20 pozos en ñalrni~l~ilulco g Hoyotzin - 
go;pozos l os  cuales- debedan aportar 2 O00 l itros por segundo de 
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agua v i a  tubería a l a  Ciudad. E l  proyecto se concluy6 en parte, 
ya que ~61.0 ee perforaron 7 pozas de loa veinte previstos,pem su 
beneficio se desvió hacia las  necesidades de l  Corredor Industrial 
Queteaicóatl y e l  aeropuerto de Hue jotzingo. 

25. E1 Plan Moctezwna se plantea como solucidn a largo 
plaeo a l  problema de l a  escasee de agua desde e l  año de 1980. Con 
dicho Plan,elaborado por l a  Comisibn de Aguas del Valle de México, 
se pretende l l eva r  agua,con l a  construcción de un acueducto,de l a  
cuenca de Libres y Orienta1,del Estado de Tlaxcrrla,a l a  ciudad de 
Puebla. Los estudios geohidrográficos llevados a cabo em Libres y 
Orienta1,donde se encuentra l a  cuenca Moctezuma y los  mantos acuí- 
feros de l a  Ma1intei;descubrieron l a  existencia de qua suficiente 
para e l  conmuno de l a  poblacidn loca l  y e l  de 1~ ciudaa de Puebla, 
l a  cm1 obtendría con e l  caudal que se pretende obtener de Libres 
y Oriental un promedio de 3.5 metros cúbicos de agua por segundo, 
suficiente para cubrir  l a s  necesidades de agua de l a  Ciudad. 

26. Cf, Nernhdez ivíorales,Jerbnimo. Escasa y contaminada 
e l  aguR de Puebla: Arciniega '@,en B1 Sol de Puebla,i5 de a b r i l  de 
1988 ,~ .  16. 

27. C f .  I' Demagógicas,la~ medidas tomadas nor e l  Ayuntunien - 
to '@,en Cambio (ciudad de Puebla),B de a b r i l  de 1988 ,~ .  1. 

28. Cf .  ibsplegado de l a  Universidad Autdnoma de PUebla,en 
E l  S01,op. c i t . , l 4  de abr i l  de 1988,p.4,sección internacional. 

290 En e l  articulo 27 constitucional se establece que las 
aguas d e l  subsuelo son patrimonio de la Nacibn. AgUm les cuales 
fonnan parte de los  bienes materiales que sirven a l  Estado para 
rea l i za r  sus actividades;las que en este caso e s t h  destinada8 a 
sat is facer  necesidades colectivas. 

tanto formar parte del patrimonio de los  particulares. Sin embar - 
go e l  Estado e a t 6  facultado constitucionalmente,la base ae encuen- 
tra en e l  mismo artículo 27,para otorgar concesiones, Ehtendien - 
dose por  concesiones a los  actos de l  aoder público que dan a los  
particulares e l  derecho para establecer y explotar un 8ervicio 
público o para explotar  y aprovechar los bienes propiedad de l a  
Nación I@ (Rabasa O.,Emilio y Gloria Caballero. Yexicaao:estr es tu, 

Las aguas entonces pertenecen a l a  Naci6n;no pueden por l o  

OP. c i t . , ~ .  282). 
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30. Para e l  mes de abril de 1988,época en l a  que el problema 
de l  agua hace c r i s i s  por tier temporada de estiaje,los viajes de 
agua ae vendian hasta en 40 mi l  pesos (cf. O'' Politimaaia ",en 
u , o p .  cit.,8 de abril de 1988,~. 1). 



CAPITULO 4 

&A I’ MüNICIPA,iJIZACION DA &A DISTRIBUCXON DEL AGUA POTABLE Y SU 

REVERSION 

INTRO DUCCION 

A partir de los elementos tedricos propuestos al inicio del 
capítulo anterior nos encontramos en condiciones de entender el 
por qué de la insuficiencia en la prestación de los servicios.p6 - 
blicos en ciudades del país densamente pobladas. Si recordamos,y 

se hace neceaario para vincular el fendmeno con el que de manera 
determinante Y$ empuja a la “municipalieacibn~~,tenemoa que ea el 
I‘bpido proceso de industrialización que experiment6 el pais a p a p  
fir de 1940,el papel del Estado fue detednante;aqubl,por medio 
de las autoridades estataies o municipales, además de proporcionar 
la infraestructura de servicios necesaria para la instalacidn y 
desarrollo de l a  industria en determinadas zonas,en su articula - 
cidn con el capital ~ 6 1 0  promovid y garantizo la acumulacidn del 
mismo. Fendmeno el cua1,como se mencion6,a la vez que promovid la 
concentracidn socioecon6mica en algunas ciudades,dio lugar en ellas 
a las contradicciones que caracterizan al capitalismotmriricios 
urbanos deficientes para las clases populares, pobreea,desempleo, 

hambre, ex~lotacidn,violencia, etcétera. 
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Las autoridades federales,estatales y más precisamente en el 
c m o  que nos ocupa las municipales,las mismas que favorecen e im - 
pulsan el desarrollo del capital deberían también asegurar la re - 
produccidn de la fuerza de trabajo,proporcionandole eficazmente 
los servicios públicos a su cargo. Pero en la prestacidn de los 
servicios,algunos de los cuales son bdsicos para la acumulacidn 
del capital e inclusive para la misma reproduccidn del sistema,las 
autoridades privilegian con sus servicios a la reproduccidn del 
capital, relegando la atencidn de las necesidades de la poblaci6no 

Constitucionalmenfe,artfculo 115,fraccibn 1II;todo municipio 
tiene la obligacidn de prestar determinados servicios p6blicos;y 
así como es obligacidn del municipio prestarlosves un derecho de 
la poblacidn recibirlos. Es por ello que en l a  gestión de los se- 
vicios míblicos el municipio debe ser neutral;es decir,en su tarea 

de satisfacer necesidades fiblicas debe servir igua1,sin privile - 
giar a determinada clase social,gnrpo,partido o poder;pero la rea- 

lidad nos lleva a la conclusidn contraria. dn la prestacidn de l os  

servicios públicos el municipio no es neutral. 
Por otro lado tenemos que la deficiencia en la prestacidn de 

los servicios riáblicos es grave y el problema se agudiea cada vee 
m á s .  El problema se explica o encuentra su origen no sdlo en ver 

, al Estado o a las autoridades estatales o municipales como garan - 
tes de la reproduccidn del sistema en su conjunto;por su cadcter 
de clase siempre lo van a hacer. Sl problema encuentra su origen 
en que las actividades del municipio son amplias. A 61 correspon - 
de la prestacidn de los servicios tjociales,las obras y los semi - 
cios p6blicos;actividades las cualee para 'llevarse a efecto re - 
quieren de amplios recursos financieron,recursos de los cuales el 
municipio carece. 

La crisis económica del palspel endeudamiento externo cada 
ves en aumento y la práctica por parte del Estado de m a  Politics 
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de austeridad,son fendmenos que afectan las estructuras financie - 
ras de los municipios. Crisis financiera municipal que adeds de 
traducirse en la disfuncionalidad y paraiizacidn de los servicios 
públicos, crea crisis en l a  gestidn municipa1;lo que da 1uga.r a la 
desligitimacidn de las autoridades municipales en la conciencia 
ciudadana. Fendmeno el cual inevitablemente da lugar a las movili- 
zaciones populares reivindicativas . 

En cuanto a las movilizeciones populares reivindicativas te - 
Remos que son luchas que re reinician cada jornada;su organiz~cibn, 
su conciencia polftica,su movilizacidn y su forma son distintas, 
pero sus objetivos son las reivindicaciones sociales, econdmicas 
y democráticas. Son luckiss diarias no ~610 para defender 108 leg%- 

timos derechos del suelo,vivienda,servicios de agua,luz etc.,sino 
también para exigir los derechos democrBticos y econdmicos Son 

luchm que encuentran su emergencia y desarrollo en do8 factores, 
los cuales son: a) Las contradicciones del desarrollo capitalis- 
ta de las kudades mexicanas y bi) las impliesciones politicas del 
proceso de urbanización I' (1). Dos factores que son fundamentales 
para explicar la emergencia y el desarrollo del fendmeno llamado 
movimiento popular. 

Si caracterizamos a1 fendmeno movimiento popular, tenemos que 
a excepcidn de las  cauc.a; que lo hacen emerger,ellas ya menciona - 
daa,encontramos que su3 características son distintas. En cuanto 

a los protagonistab de las movilizaciones tenemos que ellos pueden 
pertenecer tanto a los sectores marginados como a las clases aco - 
modadas. Con respecto a l a s  reivindicaciones ellas pueden s e r  ur - 
banss,democráticas o econámicas 
de las movilieaciones también :,on distintos;ellos dependen del 
grado de orgenieación, conciencia politica y movilieacibn. Asi como 

también la respuesta del hstado a las movilizaciones es distinta; 
ella puede oacilar debde el cumplimiento a las demandas,la media - 

Los efectos urbanos y politicos 
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tizsción,el incumplimiento hasta la represión. 
Y de las distintas formas de responder del Estado a las movi- 

lizaciones se hace necesario destacar,porque ella se adecua a la 

continuación de nuestro trabajo,a la mediatieacidn (2 ) .  Tenemos 
que toda movilizacidn social esconde un enfrentsmiento entre los 
protagonistis8 de qué1 con el Estado en los casos de demandas urba- 

nas,democráticas o económicas. Pero también esconden un enfrenta - 
miento con la burguesía detentadora de los medios de subsistencia 
o consumo. Los protagonistas de la movilización se enfrentan en - 
tonces con la burguesía,la que busca a toda costa mantener su PO - 
sición y privilegios,y con el Estado,garante de la reproduccidn 
del sistema y de la misma burguesia. Es por ello entonces que ante 

las movilizaciones,las cuales pugnan por cambiar el curso de la 
administracibn,por la utilización de los recursos del Estado en 
beneficio ;e la sociedad etc., y que de una u otra fonna,en menor 
o mayor medida atentan en contra de la acunulación y reproduccibn 

del capita1,el Estado como garante de la reproduccibn de aquél, 
como legitimador del sistema y como satisfactor de las demandas 

sociales tiene que dar respuesta a ellas. Sus respuestas,por SU 
carhcter de clase,indudablemente se e n c o n t m r h  ligadas a la ldgi- 
ca del capita1,y rara vez se inclina* por satisfacer las deman - 
das sociales, 'I La íntervencidn de las diferentes instancias del 
Estado en los conflictos entre las fracciones del capital ...y los 

colonos o inquilinos rara ves terminará favoreciendo a estos últi- 
mas( congelacidn de rentas,expropiaciones,etcétera) " (3). La8 res- 

puestas del Estado tratarán siempre de regular,de mantener el con- 

trol y en si de mediatizar las movilizacióne~~ T a l  es el caso que 
nos ocupa,en donde una ddbil e insignificante dispoaicidn adminis- 
trativa desalentd las aspiraciones populares. 

'108643 
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4.1 &A POBLACION SE ORGANIZA 

En abril de 1988 tiene lugar en la ciudad de Puebla en colo - 
nias aisladas un importante movimiento de colonos organizados in - 
dependientemente (4) .  La acción estuvo motivada básicamente por 
tres condiciones objetivas: el ineficaz servicio pablico de agua 

que presta el &pxttamiento;el privilegio que se da en el servicio 
de agua a la industria y a algunas zonas exc1usivas;las débiles 
medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento para mejorar el ser- 
vicio y el abuso que cometen los propietarios de pozos y c a m s  
cisterna en la venta de l  lfquido. Las anteriores son las condicio- 
nes que dan origen a la protesta y moviiizaci6n de colonos. lovi - 
liaacidn en la cual sus protagonistas fueron vecinos pertenecien - 
tes a colonies populares (5.). Idovilización en la cual no hubo tra- 
bajo politico; es decir,no existid detrás ningún sindicato,Dartido 
o grupo que despertara en los vecinos la toma de conciencia,de 
organieación e incitara a la movilizacidn. La movilieación de co - 
lonos a la que asistimos fue espontánea,fue la falta de agua lo 
que los hizo tomar conciencia y salir a la calle g,como forma de 

lucha,secuestrar camiones y cerrar calles importantea de la Ciu - 
dad para demandar un eficaz servicio público de agua ( 6 ) .  Y ante 

las demmdas y el impacto de la moviiizacibn,las autoridades deci- 
den "municipalizar" la distribución del agua potable en la Ciudad. 

8 

4.2 LA  " HUNICIPALIZACION " 

&$,el 7 de abril de 1988 los periodicos locales dedican am - 
plio espacio al comunicado de prensa en el cual el alcalde munici- 
pal anunci6,ei día anterior,la nmunicipaiizaci6nB8 de posoe y ca - 
rros cisterna. En los encabseados de los periodicos B3, Sol de Pue- 

y Cambio,los de mayor importancia en la Ciudsrát 88 leo: n7 Muni- 

cipalizarán pozos que son mal usados ",en e l  primero de el los,^ 

*' Posos y pipas serán municipalizadas ",se lee en el segundo. En 
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El Sol de Puebla con respecto a l a  decisidn de municipalizar se 

agrega: 
61 Ayuntamiento de Puebla municipalierrz-6 los  pozos cuyos due- 
ños lucren con l a  venta de agua potable,asf como los c a m s  
-tanque o "pipas" que incurran en abuso de este tipo,anunció 
ayer, e l  alcalde, licenciado Guillexmo Pacheco Pulido durante 
rueda de prensa celebrada en e l  Saidn de Cabildo de l a  Cornu - 
na,donde dio a conocer además l a  creacidn de l  Comité Munici - 
pa l  de Agua Potable,asf como l a  perforacidn a corto plazo de 
más poz;os en l a  Ciudad ( 7 ) .  
E l  periodic0 Cambio también con respecto a l a  decisidn de mu- 

n ic ipa l i  zar agrega: 

Los pozos y carros tanque particulares que est& dedicados a 
vender agua potable s e d  municipalizados,ar~uncid e l  alcalde 
Guil lemo Pacheco Pulido 

En rueda de prensa efectuada ayer a l  mediodía en e l  Sa - 
lbn de Cabildo,el primer regidor dio a conocer también l a  
creacidn de un Comité Municipal de Agua Potable,que s e  enca1c 
gar4 de rea l i za r  obras que pennitan aumentar e l  caudal de 
agua que se distribuye en l a  ciudad (8). 

Y s i  nos remontamos directamente a l  comunicado con e l  cual 

e l  a lca ldefd io  a conocer l a  decisidn de municipalizar,tenemos que 

aquél consta de cuatro puntos,y e l los  son los  siguientes: 

1) Se crea e l  Comité Municipal de Agua Potable. E l  presidente 
ejecutivo s e d  e l  señor Eduardo Maristang Posadaa,quien a su 
vez y en coordinacián con e l  Ayuntamiento y con l a  paticipa - 
cidn de diversos sectores y grupos,integrar& comités técnicos 
que a su vez echar& a andar de inmediato diveneos planes que 
ya se tienen para solucionar e l  problema de l  abasto de agua 
potable en l a  ciudad. 

2)  un plazo c o r t o  s e  p e r f o r a r b  pozos de agua para benefi- 
c io  de diversas co l on i p s  de l a  ciudad que carecen actualmente 
de l  preciado líquido 

3 )  Se municipalizan los pozos cuyos dueños e s t h  abusando de 
la época de est inje  vendiendo a precios intolerable8 e l  agua. 
Asirniamo se municipalizan los carros-tsnques o "pipas" de 
sgua que estén en 19 misma situacidn de abuso. 

4)  Se designa al 1:idico municipa1,licenciado Alejandro C a r  - 
caño Dam que encabece todas las acciones procedentes de t i  - 
PO legal relativas a la municipalización de posos y c a m s  - tanques (9). 



Asf entonces,como lo señalb,equivocadamente,el alcalde hi 
llenno Pacheco Pulido en l a  conferencia de prema,adem&s de creame 

e l  Comité Municipal de Agua Potable quedaron "municipRlizados'*, e l  

6 de a b r i l  de i988,ios pozos y car ros  - tanques encargados de l a  

venta del l iquido en la Ciudad, 

- 

Cabe ahora preguntarse s i  realmente con l a  creacidn del Comi- 

t d  Punicipal de A g u a  Potable y con la 11municip~ieaci6a*8 de pozos 

y carros-cisterna l a s  autoridades pretendían dar soiucidn a l  pro - 
blema de escasez de agua en la Ciudad. La respuesta a la cuesti6n 

l a  obtendremos s i  llevamos a cabo e l  rurfilisis de cada uno de los 

puntos de l  comunicado con e l  cual e l  alcalde dio a conocer l a  deci- 

sión de municipalizar. 

h í , e n  el primer p u n t o  del comunicado tenemos que se crea e l  

Comité xunicipai de Agua F0tEb l e ;Organ lSmO e l  cua1,en coordinacidn 

con e l  Ayuntamiento,serh e l  responsable de l a  distribución del  

agua en la Ciudad y e l  encargado de echar a andar lor  planes nece- 

sarios pard e l l o .  . .obre dicho Comité encontramos que se integra 

por once personaE,las que son representantes de los  fraccionamíen- 

tos exclusivoe mejor dotados de servicios p6blicos,donde claro,no 

f a l t a  e l  agua;integrantes los cuales r e a l i z a  su trabajo en forma 

honoraria, es decir,no reciben ninguna renwieración. E l  Comité en 

si representa una instaricia en l a ,  que se pretende apoyar l a  Cornu - 
na para dar soiucidn al problema de l  agua potable. Instancia de 

apoyo l a  cual carece de  facultades para ejecutar su8 pmyectos,ya 

que será e l  Ayuntamiento e l  que l leve  a cabo las obras que pmpon- 

ga dicho Comité, Las facultadee de l  Comité M-cipal de Agua PO- 

fab le  para poder ejecutar sus  proyectos son nulas. El p3luntamiento 
s e d  e l  que l l eve  a cabo las  obras que propongan en base a los  re- 

cursos econ6micos con que cuente *' (10). 

6n cuanto a l o s  -;ilrlncs de trabajo del  Comité para solucionar 

e l  problema de l a  escasez de agua tenemos que e l los  son amplios y 



comprenden desde e l  estudio ecoldgico del  Val le de Puebla,el pro - 
h i b i r  l a  desforestacidn de las  zonas boscosas de l a  entidad y pro- 

mover l a  mforestaci6n;perforar pozos, recargar y regenerar los  

que se encuentran en servicio;e l  revisar  e l  estado de las tuberías 

de conduccibn y distribucibn del agua;la apiicacidn de programas 

y medid- que logren e l  uso racional del  1íquido;el ap l icar  t a r i  - 
fas iddnes y justas para e l  consumo de l  agua,hasta l a  necesidad 

de captar agua de o t r o s  sistemas hidroldgicos diferentes ai  del  

Valle de Puebla,como e l  de l a  cuenca de San litartin Texme1ucan. 

Tenemos que los planes de trabajo de l  Comité m b  que amplios, 

son ambiciosos;ellos requieren de amplios recursos fiaancieros,de 

los  cuales e l  Ayuntamiento carece. Fa por e l l o  f á c i l  predecir que 

e l  resultado de l o s  trabajos de l  Comit6,por SUB caracterfsticaa 

y por la experiencia de comités creados en &os anteriorea,sed 

insuficiente, ... se crearon comisiones de agua potable en 1978, 
1981,1983,1986 y en este rur0,1988. De todas las anteriores comi - 
siones hasta 1986,no se ha sabido que sus gestiones hayan,alguna 

vez, tenido resultados favorables para l a  poblacida " (11 1 
Asf,sobre e l  primer punto de l  comunicado podemos concluir 

que con l a  creacidn de l  Comité Municipal de Agua Potable,organis - 
mo independiente de la instancia gubernemental y por e l l o  mismo 

fuera de toda responvabilidad l ega l  para afrontar y reaponder a l  

problema de la escasez de agua,las autoridades municipales m8s 
que pretender solucionar e l  problema,vieron en dicho organismo, 

con su creacibn,el lugar  en donde re legar  y encawar un problema 

que a l a  a lcaldía  directamente l e  correspondía afrontar. 

As% pasamos a l  segundo punto de l  cornkcado y en e l  encontra- 
mos l a  d e c i s i ó n  d8 perforar,a c o r t o  plaeo,mb poeos para solucio - 
nar e l  problema de escasez de agua. Sobre tal decisi6n se hace ne- 

cesario recordar,mas bien recordarles a las autoridade8,que devde 

1976 la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrsdlicoa (SAm); 
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organismo federal que concede l o s  permisos para perforar pozos, 
declard al Valle de Puebla como zona de veda para la perforacidn 
de aquéllos a cuas del agotamiento de los mantos acuíferos. La 
soiucidn entonces no está en cavar m4s pozos,ya que no existe el 
agua suficiente en el subsuelo de la ciudad de Puebla. 

Pasamos al tercero y cuarto puntos del comunicado y encontra- 
mos que ellos se encuentran vinculados. B el tercer punto se de - 
clara la "municipalisacibn" de los pozos y de los carros tanque8 
O "pipas",y en el punto cuatro se designa al síndico municipal pa- 
ra que encabece las acciones procedentes de tipo legal relativas 
a la municipalizacibn de aquéllos. 

Pero antes de continuar con el análisis de estos puntos se 
hace necesario recordar que la municiprzlieacidn implica el tmepa- 
so de bienF8,propiedades o actividades,destinadoa a satisfacer 
necesidades pdblicas a favor del municipio para que 61 asuma l a  

direccidn y la prestacidn de algún servicio pttblico. Dicho trarrpa- 

so de bienes,los que han sido privados,a manos de las autoridades 

del municipio puede ser mediante compra-venta, expropiacidn o me 

diante el retiro de la concesidn (12). 

- 
&f,en el caso que nos ocupa,y volviendo a los puntos tres y 

cuatro,es indudable que l a  forma de traspaso de laa propiedades 
al municipio es a través de la expropiacibn. Nunca se hace referen- 
cia a la compra-venta;adem& ella no implica acciones de tipo le - 
gal como se menciona en el punto cuatr0;el procedimiento de ague - 
l l a  ea más bien mercantil. Y en cuanto a l  retiro de l a  ooncesibn, 

ella no es posib1e;ademds de que no se encuentra concesionado el 
servicio de agua en la Ciudad,quidn sabe por qud lo prestan los 
particu1ares;el servicio pdblico de agua no se  puede coaceaionar 
por s e r  exclusivo d e l  municipio (13). 

En la municipalizacibn entonces la forma de t w p a s o  de las 

propiedades es a traves de la expropiaci6n;la cual comprende el 



espacio que ocupa e l  pozo,no la totalidad del terreno en el que 
se encuentra;el equipo que se utilizia para la extraccidn del agua 
y los carms-tanques en que se transporta. fs1 cuanto al agua es 

necesario recordar que ella constitucionalmente,de acuedo al arti- 
culo 27,pertenece a la Naci6n;por lo que no se puede expropiar. 

ta municipalización de pozos y carros-tanques entonces con - 
lleva un acto jurfdico;un acto que debid seguir los procedimientos 
previstos en las leyes. La municipalizacidn que nos ocupa cum - 
p l i b  para efectuarse en las leyes ?,es decir 4 el procedimiento 

para efectuar la expropiacidn fue el correcto P a  ta respuesta a 
la cuestión la obtendremos si volvemos y retornamos el procedimien- 
to de Derecho Administrativo que debe seguir una expropiación en 
favor del municipi0;procedirniento e l  cual se desarrolld en el apar- 

tado 2.4 del segundo c a p í t u l o  (14). 

ma establecida por la ley para afectar mediante expropiacidn de 
terminados bienes a favor del municipio,en nuestro caso a favor 
de cualquiera de los del estado de Puebla,consiste en iniciar un 
decreto o propuesta de expropiaci6n;derecho el cual corresponde a 
cualquiera de los integrantes del AyuntaMento,pero que generalmen- 
te inicia el ejecutivo. A la propuesta de expropiación sigue el 
estudio que hace e l  Ayuntamiento,como 6rgan0,de ella para motivar 
y fundmentar l a  expropiación y declarar l o s  casos en que sea de 
utilidad pública la ocupacidn de la propiedad privada y decretar 
su expropiación. Posterior a la declaracidn y decreto realizados 
por el Ayuntamiento corresponde al sindico Blunicipal aplicar y 
ejecutar el expediente Be expropiación,para que finalmente el pre- 
sidente municipa1,a nombre del Ayuntamient0,lea páblic-ente el 

decreto de expropiación. 

encontramos que en la **municipalizacidn" que nos ocupa definitiva- 

Si recordamos brevemente el procedimiento,tenemos que la forc-. 
- 

Asi,despu6s de retomar el proceso tedrico de una expropiacibn, 
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mente no exist io  tal  proceeo;no hubo in ic io  de decreto,como tampo- 

co hubo declaración y decreto üe expropiacibn por e l  &atamiento; 

pero a b  así,ade& de designar a l  síndico municipal para encabe - 
zar  l a s  acciones de tipo l ega l  relativas a l a  municipalización de 

pozos y carros tanques,el presidente municipa1,en escueto comuni - 
cado de prensa,hizo pública l a  nmunicipalieaci6n1~ (15). 

No hubo entonces declaracidn y decreto de expropiacibn por el 
Ayuntamiento. Por l o  t a n t o  no podia haber,como no hubo nunca,muni- 

cipaiización. No exist io  el decreto en e l  cual e l  Ayuntamiento, 

usando las medidas constitucionales y las leyes complementarias 

que l e  permitieran fundmentar l a  expropiación,en sus consideran - 
dos estableciera que siendo preocupación de las autoridades una 

mejor organizacidn, funcionamiento y optimización de l  servicio pd - 
b l i co  de l  agua para beneficio de l a  poblacibn m i c i p a l , e l  Ayunta- 

miento,& través de l a  refozmulación de las relaciones de propiedad, 

es decir,del  traspaso de 18 propiedad a l  nunicipio,la municipali - 
zacibn,sería e l  encargado de prestar e l  servicio. 

Tenemos entonces que l a  "municipalizecibn" que no8 ocupa fue 

un acto desvirtuado de lo esta'blecido en las leyes,al  grado que l a  

medida carecid de un verdadero procedimiento lega1,tanto en SU ba- 

se jurfdica,como en l a s  autoridades encargadas de l  proceso expro - 
piatorio;es decir , la  medida fue un mero acto teatra l  que no se 

fundament6 en l a  ley y mucho menos intervinieron en e l l a s  las au - 
toridades correspondientes 

Asf, podemos adelantar, que l a  pretendida "municipalieaeión" 

de l  servicio de agua no pretendía sat is facer  una necesidad oolec - 
tiva;elia tenia otros f ines.  ~i acto entonces tiene que ser juzga- 

do no como una expropiacidn o municipsliz~cibn,sino como l a  medl - 
da que verdaderamente encubr1a;un discurso pol ít ico oon otros fi - 
ne8,los de,en ur primer momento,frenar l a  protesta ciudadana moti- 

vada por l a  l a  escasez del  l íquido y,en otro,congraciarae coa 106 



poblanos y lograr  consenso alrededor de las autoridades. 

Por otro lado,tenemos que l a  pretendida "muni~ipal iaaci6n~~ a 

pesar de representar sólo un discurso po l í t i co  se encontró e l l a  

desde un principio amenazada. La influencia de los pipems y los 

fuertes intereses de unos cuantos capitalistas,entre e l l o s  algunos 

funcionarios públicos,finalmente impidieron que se "municipaliza - 
ran" l os  pozos y carros tanques dedicados a l a  venta de l  líquido. 

4.3 P m I O N  SOCIA& E 3  CONTRA DE LA NAUNICIPALIZACION 

Irci deficiencia en la prestacidn de los  servicios pdblicos, 

ademb de que deslegitima ante l a  ciudadania a las autoridades mu- 

nicipales,  poder po l í t ico  municipal, como resultado de l a  insuficien- 

c i a  en su gestidn,las debi l i ta .  Fendmeno e l  cual,a l a  vez que l es  

resta poder de accibn,decisibn y control sobre l o s  recursos pdbli- 

cos esenciales,como e l  d e l  agua,las hace vulnerables a l a  presión 

de los  poderes econdmicos por  e l  control de aqu6llos. Poderes eco- 

nómicos l o b  cuales a l a  vez que amplfan,que expanden su base mate- 

ria1,amplírui su esfera de Foder,de accidn,decisidn e influencia en 

l a  administracidn municipal para lograr sus finea (16). 

Y ee tal e l  poder de influencia de l o s  grupos econdmicos en 

l a  acción municipal que en ocasiones,ademáa de lograr  e l l o s  e l  con- 

t r o l  de los  recursos nRturales sobre los  que tienen las autorida - 
des municipales e l  control soberano,logran hasta l a  reversidn de 

decisiones po l í t icas ;  revers ibn  en e l  uso de instrumentos jurldicos 

como mecanismos constitucionales para soc ia l izar  l a  propiedad,co - 
mo l o  es l a  expropiación. Y t a l  es e l  caso objeto de nuestro estu- 

dio,en donde e l  poder de influencia de l o s  propietarios de pozos 

g carros tanque afectBc3os por l a  ~~municipalieaoibn",adem&8 de pug- 

nar p o r  e l  control d e l  recurso natural del agua,promovieroa l a  re- 

versidn de aquélla. 

Asi,tenemos que A p e s a r  de la carencia de recursos econbmicos 
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por parte de l  municipio de Puebla para desempeñar sus funciones, 

l a s  autoridades deciden "municipalizar" e l  servicio de agua pota - 
ble .  E l  afrontar t a l  decisidn implicaba contar con infraestructu - 
ra suficiente para cubrir  e l  servicio p6blic0,organizacidn para 

prestar e l  mismo, recursos técnicos y humanos expertos,pero además, 

y sobre todo,implicaba contar con sufieate solvencia econdmica 

para afrontar e l  servicio y para indemnizar a los propietarios 

de pozos y carros tanque. Los pozos afectados por l a  ''rnunicipaii - 
zacibn" se calcuiaban en 25 y los  carros tanque en 200. E l  munici- 

pio definitivamente carecía de los  recursos de infraestructura,de 

organieacibn, tdcnicos,humanos y financieros p a r a  afrontar la munj- 
cipsiieacibn. Es por e l l o  que para l a  prestacidn del  servicio, las 

autoridades tuvieron que recurr i r  a los  particu1ares;los mismos 

que tenían a su cargo e l  control y e l  servicio de agua. Los mismo8 

que desde elmomento de anunciada l a  nmunicipalieaci6n" se organi- 

zaron y en enfrentamiento a b i e r t o  con e l  poder pol ít ico suspendie- 

ron e l  servicio de distribucibn de agua con e l  f in  de presionar a 

l a s  autoridades para que dieran marcha atrás en e l l a  (17). Pero, 
cdmo que suspendieron e l  servicio s i  ya se l e s  habia munioipali- 

zado ?. La actitud de los  propietarios de pozos y carros tanQU8 

de suspender el servicio dejaba ver  ya l o  viciado de l a  "municipa- 

licacidn". h municipaiisacidn r e d  y efectiva conllevaba l a  ocu - 
pacidn inmediata,aún en contra de l a  voluntad de los  particulares, 

de los posos y carros tanque. Al municipalizarse aqu6llo8,la titu- 
lar idad debid pasar a l  e jercicio d e l  Ayuntamienfo;cosa que no su - 
cedio . 

& % , l a  medida de presidn que ejercieron los  propietarios de 

pozos y carros tanque a l  suspender e l  servicio de agua,ademb do 

que caw6 malestar en amplios sectores de l a  c i u d a d d a  poblana, 

caw6 efectos graves a los sectores indw3triales,comeriales,hos - 
pita lar ios  y de servicios ai quedar s in  abastecimiento de agua. 
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Los mismos colonos, comerciantes y empresarios que aplaudieron 
respaldaron la decisidn de las autoridades de "municipalizar" el 
servicio,fueron los mismos que a cuatro días sin el liquido exi - 
gian la reintegracidn de aquél (18). 

4.4 MARCHA ATRAS EN L A  MUNICIPALIZACIOH 

Así ,ante la renuncia de los propietarios de pozos y carros 
tanque a dar el servicio,ante la escasee de agua y la demanda de 
ella por loa distintos sectores de la poblaoidn obligan al presi - 
dente municipal a recurrir y a pactar con los afectados por la 
"municipalizacidn" (19 ) . 

As€,el lunes 11 de abril las autoridades municipales deciden 
dar marcha atrás en la Nmunicipalización'*. Y e l  mencionado acuer - 
do que suscribieron autoridades y propietarios de portos y c a m a  
tanque fue el siguiente: 

1.- Conjuntamente el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla 
y la hidn de Transportistas de Agua del Municipio J Propie - 
tarios de Pozos Particulares del propio Municipio declaran 
lo siguiente: 
Están anuantes los firmantes de esta declaracidn que ni la 
autoridad ni particulares tanto las personae físicas como perc 
sonw morales pueden comercializar el agua potable,ya que es 
proCiedad de todos y cada uno de los ciudadanos poblanos. El 
Ayuntamiento reconoce que ni los transportistas ni los pm - 
pietélrios de pozos han comercializado el agua. 

2.- El H. Ayuntamiento aclara que por municipaliccaciba se en- 
tiende que las aguas contenidas en el subsuelo del municipio 
de Puebla son de los poblanos y para su beneficio y los pozos 
que se utilizan para su extraccidn,así como los auto-tanques 
que s e  utilizan para su transporte son de legítima propiedad 
privada y éstos ser& respetados por'el Ayuntamiento. 

t 

3.- Que siendo bien de l a  comunidad el agua potable y resporti 
sabilidad de la Rutoridad su cuidado,los propietarios de PO - 
zos y pipas particulares dedicados al servicio de l  transpor - 
te de l  agua reconocen y aceptan la necesidad de que se regu - 
len tanto los costos de extraccidn como del transporte del 



agua a través de tarifas totalmente estudiadas y convenidas. 

4.- Que se constituya una comisidn integrada por el Ayunta - 
miento de la ciudad de Puebla y por los directivos de la 
Unibn,con el objeto de que,previo estudio que al efeoto rea - 
licen,determinen: a) a qué autoridad especlficamente le co - 
rresponde la fijacidn de las tarifas por el transporte de 
agua y su extracción, b) que la autoridad que corresponda fi- 
ja la t a r i f a  respectiva,previa consulta con propietarios y 
transportistas a 

5 a -  Mientras se aprueba la tarifa correspondiente,los propie- 
tarios de poeos,por cada substraccidn de agua potable para 
cargar una pipa,cobrarh la cantidad de 2 mil pesos, Por su 
parte loo propietarios de las pipas aceptan cobrar l a  canti - 
dad de 25 mil pesos por transporte de agua en cada una de su8 
pipas a casas particulares y 35 mil pesos a todas las ramas 
comerciales y de servicio,independientemente de la distancia 
que se cubrirá en su totalidad al usu~rio del SerViCiOa El 
Ayuntamiento no tiene inconveniente en que los tmsportistae 
alleiyren agua de otros municipios. 

6.0 Las tarifas que se mencionan son provisionaies hasta en 
tanto l a  comisidn designada,previo a l  estudio y dictamen res- 
pectivo,sean aprobadas. por la autoridad correspondiente (20). 

Así,mientras que en el primer punto del acuerdo,ademds de 
declararse conjuntamente que nadie puede comercializar el líquido, 
el I' Ayuntamiento reconoce que ni los transportistas ni los propie- 

tarios de pozos han comercializado el agua " a  En el segundo punto 

s e  I' aclara la que por municipalizacidn se entiende que el agua del 
subsuelo es de todos los poblanos y para su beneficioisin embargo 
por lo que concierne a l  equipo que se utiliza para la extraccidn 
y diatribucidn del líquido son de leatima propiedad privada y 

éstos serán  respetados por el Ayuntamiento " a  Así,queda olam en - 
tonces que no se mwicipaliean ni los poeós,ni los carros tanque; 
se municipaliza unicamente un bien el cua1,como se señala en el 
artículo 27 constitucional, es propiedad de l a  Nacibna 

As i  tambidn,en el mismo documento,en el p a t o  tre8,ios pro - 
pietarios de pozos y carros tanque reconocen " y * aceptan " l a  
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necesidad de que se regulen tanto los  costos de extraccidn como 

del  transporte de l  agua; y en e l  quinto punto " aceptan *' cobrar, 
provisionaimente,25 m i l  pesos por e l  transporte de agua a casas 

particulares y 35 mil pesos a todas las ramas comerciales y de ser- 

vicios.  Así,todo se reduce a un ercuerdo entre autoridadea anmici - 
pales y propietarios de pozoc! para regular tarifae;establecen que 

l o  que ee vende no es e l  agua,sino los  servicios de l a  extraccidn 

y acarreo. 

Asi entonces se dio marcha atr6s en l a  "municipal iza~idn~~,y 

con e l l o  se favorecid a los proTietarios de pozos y carros tanque 

a l  fidar una tarifa a l  abasto de agua;legitimando con esta deci - 
si6n l a .  venta de aqué1la;lo cual en realidad represent6 una conce- 

sión a particulares del  servicio público de agua.potable. Un s e r  - 
vic io  que e l  Ayuntsmiento p o r  l ey  y porque aded s  cobra por e l lo ,  

estaba obligado a proporcionar. 

Por otro lado, la  decisidn de l as  autoridades muaicipales de 

dar marcha atrás en l a  nmunicipalizaci6n",ademb de revelar l a  in- 
capacidad de aquéllas para prestar e l  servicio,revela e l  temor de 

sancionar a los  propietarios de pozos y carros tanque. Fendmeno 

éste que adem& de mostrar,por un lado,la debilidad,la f rag i l idad  

de l  poder de decisidn de l as  autoridades municipales,muestra, por 

e l  otro , la  fuerea, la efectividRd de un grua0 como lo es e l  de los 

propietarios de pozos y carros tanque. Grupo que por l a  importan - 
c i a  de su trabajo,tiene peso en l a  estructura de l  poder. Su acti  - 
vidad es fundamental para l a  industria,el comercio,el turisao etc.; 

y es dicha importancia l a  que l e  da fuerza y poder de influencia 

en l a  accidn municipal. Poder gracias a ctla1,en las relacione8 de 

fuerza entre los  p r o p i e t a r i o s  de poaoa y c a m a  tanque por l a  apm- 

piacidn, e l  contra1 y disfrute del  agua,elemento estrstégioo,y de 

otros bienes,equipo de extraccidn de agua y carros tanque,con las 

autoridades municipeles,las que tienen e l  control soberano sobre 
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el lfquido,y la movilización de colonos,los que pugnan por la de - 
mocratizacidn del servicio y protestan por el servicio cam,irre - 
gular y deficiente que prestan :los propietarios de po&os y carros 

tanque,logran finalmente en el enfrentamiento,dominar el escenario. 
Logran revertir la decisidn de "municipalizar",y con ello, adernb 
de evitar la limitacidn de sus propiedades,logran el control y la 
distribucibn del agua. 

Asf,de la relacibn de los protwonistas sociales envueltos en 
el fendmeno de nuestro estudio, propietarios de pozos y carros tan- 
que,poder econbmico;autoridades municipales,poder po1ftico;y movi- 
miento de colonos,poüer -:ocial,es finalmente el inter68 econbmico 
el que l o g r a  dominar. Con ello se perjudica a las grandes mayorías 

al Bobreponer el bienestar privado al pdblico,al dejar en manos de 
los particulares un recurso que por ley pertenece a la Nacibn,ade- 
más de que con ello las autoridades burlan el orden jurldico al 
desmerecer la supremacía y vigencia de la constitucibn. 

Así, las autoridades municipales con sus acciones y decisiones, 
ante su debilidad y ante el poder de influencia y control de los 
poderes econbmicos,no expresan m6s que los intereses de las fuer - 
zas econámiccrs en el insta1adas;ya que dichas fuerza8,como se dijo, 
representan fuente de Toder,de accibn,decisibn e influencia. 

Asf,despu& de revisar el proceso de la nmunioipali~aci6n" y 

de su posterior reversibn, podemos concluir que las autoridades no 
pretend%- dar solucidn al problema de la escases de agua,ssi como 
tampoco grstendfan afectar los intereses de quienes lucran con 
aqudlla. La medida entonces,adelantabmoe, trasciende io8 niveles 
de la necesidad colectiva y su uso se convierte en una práctica 
politics. Una táctica o discurso politico con laa finalidades de 
dar solucidn aparente al problema de agua,el de acallar o deshacer 
un movimiento en ascenso y el de fortalecer el consenso popular, 

para con eiio atraer clientela electoral (21). 



1. Ramfrez Saiz,Juan K~;anuel. El movimiento urbano nomiar en 
México, Siglo XXI, México, 1986, p. 20. 

2. Para el caso de nuestro trabajo,cuando hacemos uso del 
término mediatizar o mediatización indicamos una manera,fonna o 
thctica política utilizada por las autoridades municipales ?ara 
evitar que se avive una posible tensidn social. indicamos una 
foma de scallar,de deshacer un movimiento en ascenso. Asf,en nues- 
tra investigacibn, encontramos que la ineficaz prestacidn del servi- 
cio público de agua ha provocado la irritacidn y movilizacibn ciu- 
dadana. Ante ello el gobierno municipal crea un Comité Municipal 
de Agua Potable y "municipaliza" el servicio de distribución del 
1fquido;con lo cual a la vez que absorve,logra desmovilizar o 
deshacer el movimiento. 

3. Ramirez Saiz,Juan Manuel. Op. cit.,p. 33. 

4. Se hace necesario mencionar que al movimiento que aeisti - 
mos no se puede catalogar propiamente como un movimiento urbano 
popu1ar;el movimiento no fue uno de masas en el que participaran 
contingentes de campesinos,obreros,estudiantes etc.;mas bien fue 
un movimiento de co1onos;padres de familia, jdvenes y niños princi- 
palment e . 

I 

5.  La red municiDal de agua potable en l a  Ciudad abarca sdlo 
al 7056 del área urbana,y ella no es semida igua1,ya que la red 
sirve principalmente a las zonas industriales y a algunos fraccio- 
nanientos exclusivos; relegando el servicio principalmente a 1aa 
colonias populares. Adem&s,a partir de que el problema de la esca- 
sez de kgua se empezd a agudizar,a las colonias populares se les 
racionb la distribucidn de l  l iquido. A a i m  se les dotaba una 
hora al dfa y a otras ~ 6 1 0  un día a la semana. De los vecinos de 
las aproximadamente ocho colonias populares que participaron en el 
movimiento,algunaa carecían del l íquido desde uno dos meses 
atrás. Ello explica el que los protagonistas del movimiento de ve- 
cinos ai que asistimos pertenecieran a las colonias populares m á s  
afectadas por la falta del l i qu ido .  
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6. El acceso a la vivienda,al servicio de transporte,de agua, 
de luz etc.,son derechos de la sociedad y ella exige ese derecho; 
su forma de manifestarse puede ser a través de marchas,mftines, 
plantones etc., principalmente en oficinas gubernamentales . Bn el 
caso que no8 ocupa la forma de mmifestarse fue muy particu1ar;el 
secuestro de camiones y el cierre,con ellos,de avenidas importan - 
te6 de la Ciudad. El periodic0 ,Cambio describe a d  el fenómeno: 
I' Para exigir al Ayuntamiento que regularice el abasto de agua po- 
table los vecinos de las colonias Benito Ju&rez,Los Angeles, Volca- 
nes,El Verge1,Unidad Habitacional 12 de mayo,Antequera y Belisario 
Domfnguee por segundo dirt bloquearon la calle 31 poniente,entre 
la, 13 y la 33 sur y otras calles adyacentes. 

Los indigados colonos secuestraron siete autobuses del Siste- 
ma de Transporte Poblano con los curiles obstaculizaron las calles. 

En las colonias antes mencionadas la gente carece del vital 
liquido totalmente desde hace más de tres meses "* ( "  Por iegundo 
d f a  colonos bloquean calles en demanda de agua @',en Cambio,7 de 
abril de 1988,~. 1). 

7. Rivera Castillo, Candelario. *@ Xunicipalizarh pozos que 
son ma1 usados '#,en i31 :Sol,op. cit.,7 de abril de 1988,~. 1. 

8. I' Pozos y pipac serán municipalizadas @',en Cambio,7 de 
ebril de 1988,~. 1. 

9. Rivera Castillo, Candelnrio. " Municipaliearb pozos que 
son mal usados ",en El S01,op. cit.,7 de abril de 1988,págs. 1,lO. 

10. Rivera,Jesúa. '' MUNICIPIO ",en Cambio,l4 de abril de 1988, 
P. 3. 

11. Desplegado de la Universidad Autbnoma de Puebla,en a 
S&,op. cit.,l4 de abril de 1988,~. 6,seccih internacional. 

12. Cf. supra,cap. 2,apartado 2.3,p&~. 31-33. 

13. Cf. supra,cap. 3,ctpartado 3.2,n. 5,p8ee  53. 

14. Cf. supra,cap. 2,apartado 2.4,p&. 33-36. 

15. El presidente municipal sin sujetarse a las normas esta - 
blecidas y a sus procedimientos,en conferencia de prenss,adeds 
de mencionar M ...q ue con fecha 6 de abril de 1988,quedaron muni - 
cipalizsdos los pozos y carros traque utilizados para la venta de 
agua . - "( Rivera Castillo, Candelario. Municipalisarb pon;os que 
son mal usados ",en El So1,op. cit.,7 de abril de 1988,~. 10),agre- 
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gd que I' . .el Sfndico,Aie jandro Carcdo bcobar ha iniciado los 
trhites legales necesarios para realizar la municipaiizacidn de 
pozos y carros cisterna dedicados a lucrar con el agua del subsue- 
lo (I' Poeos y pipas se* municipalizadas ",en Cambio,'T de Rbril 
de 1988,pdgs. 1,8). 

16. Los servicios de agua y transporte,pero sobre todo el de 
agua, son elementos básicos para la reproduccidn del sistema; es pKd  r 
ello que la lucha entre l o s  distintos sectores no e8 s6l0 por su 
dibtribucibn,sino también por su control. Históricamente el control 
del agua ha sido un recurso de poder;en poblados y ciudades se ha 
encontrado ligado al poder y al enriquecimiento de los grupos s o  - 
ciales que la administran. Es por ello que su control es un8 lucha 
aermanente entre el gobierno y l a  administración federal con los 
grupos econ6micos;grupos los cuales más allá de buscar la propie - 
dad o el control de squélla,buscan el poder. 

17. El mismo día que se anuncid la "muRicipa1izaci6n~',1os pro- 
pietarios de pozos y carros tanque se agruparon rápidamente en l a  
I' ünibn de Transportistas de Agua y Propietarios de Poeos Particu- 
lares de P25bla A-C. y al dia siguiente realizaron la suspensida 
del servicio (Cf. Rivera,Jes&. 'I MUNICIPIO ",en Cambio,13 de 
abril de 1988,~. 4) .  Y el viernes 8 de abril publicaron un desple- 
gado en el que además de protestar por la medida adoptada por el 
Ayuntamiento,la cual calificaban de prepotente;señalaban que al 
estar los pozos en manos de las autoridades sdlo se dejarla ver la 
ineptitud e incompetencia de aquéllas para prestar el servicio; 
además, agregaban,de que se crearia corrupcidn y no se solucionarla 
el abasto de agua para 1~ ciudad de Puebla. Y todavfa se daban el 
lujo de pedir a la ciuddanla su apoyo para que las autoridades 
reconocieran el error de la municipaiizacibn y dieran marcha atrib 
en ella (Cf.  Ornelas Delgado. 'I 61 agua y la autoridad municipal n,  

en Cambio,21 de abril de 1988,~. 5 ) .  

r i o s  de pozos y carros tanque en contra de la municipalieacidn se 
lee en el encabeeado de uno de los periodicos localee, 'I Plantbn 
de piperos contra expropiaciones '* y agrega: " S e r i o  problema vi - 
vi6 Puebla ayer luego de la interrupcida por segundo dfa del ser - 
vicio de venta de agua con carros tanque o. pipas;hoapitales,hote - 
les,f6bricas,hogores y todas las actividades de muchos gn;rpOS SO - 
ciales se v i e r o n  afectad- y hasta paralizad- ante el conflicto 
de la carencia de agua en e s t a  época de estiaje,cuando los comer - 
ciantes del líquido como medida de protesta a l a  municipalieaci6n 
se apostaron desde temprana hora en ambos lados de l a  carretera a 
fábricas *I (Paz Bretón,Gustavo. " Paro de piperos contra la Cornu - 
na ",en El S01,g de abril de 1988,~. 9.). 

Sobre el paro y sus consecuencias,realizado por los propiete 
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18. Ante l a  f a l t a  del  l íquido propiciado por e l  paro de pro - 
pietarios de pozos y carros tanque,las autoridades municipales en 
coordinacidn con e l  gobierno del  Estado implantaron un plan de 
emergencia con e l  cual se determind u t i l i z a r  carros tanque de de - 
pendencias federales,bomberos carros tanaue de l  Distrito Federal 
para su r t i r  de agua a industrias,sanatorios,hospitales,hoteles y 
restaurantes. Pero aún cuando e l  servicio se prestd l a s  veintic&- 
tro horas l a  medida fue insuficiente para cubrir  l a  demanda de 
agua. ... se recibieron quejas de pro - 
testa de hospitales particulares, algunos de los  cuales aseguraron 
usar hasta 10 pipas diariamente, l a  higiene de los  pacientes,muchos 
de e l los  niños y casos graves estaban en grave r iesgo; la  industria 
s in  chimeneas,por medio de los hoteleros puntutlliearon l a  ser ie  de 
molestias que sufrieron y las múltiples quejas de sus huéspedes 
por no poder tener agua para l o s  cuartos de baño,ni para l a  cocina, 
ni para l a  1impieza;en igual  sentido de fábricas textiles,de otras 
referentes a l a  i n d w t r i a  qufmica,de las  dulceras y de todos tipos 
lanzaron sus protestas I@ (Paz Bretdn,Gu&avo. '' Paro de piperos 
contra l a  Comuna ",en 31 S01,op. cit . ,g de a b r i l  de 1 9 3 8 , ~ .  9). 

Así,ante l a  f a l t a  de agua 

19. Zn diálogo de autoridades con propietarios de pozos y ca- 
rros tanque se l leg6 a un acuerdo con e l  cual aquéllos continua - 
r ían dando e l  servicio de aguac Sobre e l  acuerdo se l e e  en e l  en - 
cabezado de uno de los periodicos locales, Se r e spe ta rb  pozos 
y pipaa;convenio con e l  Ayuntamiento '',y agrega: U s  piperos 
levantaron ayer e l  paro que mantenlan desde e l  viernes pasado en 
protesta por l a  pretendida municipalizacidn de los  pozos de agua 
potable y las  pipas particuiares,y reanudaron l a  distribucidn de 
agua a l a  población luego de que firmaron un convenio con e l  
alcalde,Gllillexmo Pacheco Pulido. . . (*@ Se respeta& pozo6 y 
pipas;convenio con e l  Ayuntamiento ",en Cambio,l2 de a b r i l  de 1988, 
P. 1). 

20. Couoh,Olga Yolanda. '' Ayuntmiento y piperos definen t a  - 
rifas de transporte de agua ",en E l  S01,op. c i t . , l2  de ab r i l  de 
1988,~. 1 , l O .  

21. Al hacer uso de los términos c l iepte la  electoral  o clien- 
telismo pol it ico indicamos una forma de rea l i za r  por parte de las  
autoridades,principalmente en coyunturas electorales,claro prose - 
litismo pol5tico;indicamos una forma de cooptacidn po l í t i ca  a tra- 
vés de una reiacidn de dependencia,de sujecibn,de control socia l  
de l a  comunidad. Así, por e jemplo,en nuestra investigacidn encon - 
tramos que l a  promesa de solucidn a l a  escasez de agua por las  
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autoridades ilustra bien la forma de reclutar a la clientela,a la 
poblacibn. Aqu6l las prometen reestablecer y proveer el servicio 
público que controlan y los  ciudadanos les corresponden con consen- 
so electoral. 61 suministro de ~ g u a  es entonces asi un tipo de 
clientelismo entre gobernantes y gobernados 

.. . - I  .” .... I - 
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CAPITULO 5 

CONTEXTO POLITICO - SOCIAL DE L A  PRZTENDIDA MUIQICIPALIZACION 

Para determinar l os  filtimos elementos incorporados al traba- 
jo,los de acallar con la pretendida nmunicipalizaci6n'g un movi - 
miento en ascenso g el de fortalecer el consenso popular para 
atraer clientela electora1,se hace necesaria su iluminación a la 
luz del contexto político y social. Por lo que el d l i s i s  de l  

problema que nos ocupa, la ~@municipalización", como el de cualquier 
otro problema,se beneficia bastante de la perspectiva dada por 
l as  condiciones histdricas en l a s  que dicho problema se sitúa. 
Es por ello que Be hace necesario evaluar la conducta de las au - 
toridades del ayuntamiento poblano en el contexto histdrico en el 
que ocurre. 

5 o 1 CONTEXTO POLITI CO 
Si nos acercamos al ob jeto de investigación,ia pretendida 

nmunicipaliesci6n" de la distribución del agua potable y la crea- 
ci6n del Comité Municipal de Agua en l a  ciudad de Puebla,encontra- 
mos que la medida responde a la ldgica específica de la regibn,pe- 
ro también responde u obedece al contexto histdrico de las elec - 
ciones m&s trascendentales que hia vivido M6xico;las elecciones 
federales del seis de julio de 1988,en las cuales por el Estado 
de Puebla participan dos candidatos a senadores y cuatro candida- 



tos a diputados federales por los  cuatro d i s t r i tos , I , I I ,X I  y XII, 

en los  que se divide l a  capita l  poblana (1). Dichas elecciones se 

efectúan e l  se is  de j u l i o  y l a  "municipalizacidn" y creacidn del  

Comité Municipal de Agua se da exactmente tres  meses a t& ,e l  

seis  de ab r i l .  

Asimiamo,al acercarnos a l  objeto de investigacidn encontra - 
mos que a n ive l  l oca l  l a  escagez de agua había provocado e l  des - 
contento, l a  protesta y movilizacidn de los  ciudadanos poblanos 

que 06s recienten l a  escasez del  l íquido. Descontento ciudadano 

que además de provocar l a  ftllta de credibi l idad y apoyo a l  

PRI-gobierno municipa1,disminwfa e l  apoyo que l a  ciudadanía PO - 
blana pudiera dar con su v o t o  a l o s  candidatos pr i istas  a senado- 

res por e l  Estado de FUebla,a los candidatos a diputados federa - 
l es  por l os  cuatro d ist r i tos  de l a  Ciudad y al candidato a l a  

presidencia de l a  República (2). 

Se hacía entonces necesario,por l o  arriba sefíalado,para e l  

PRI-gobierno municipal recobrar popularidad y congraciarse con l a  

ciudadania poblans, Yobre todo en dicho periodo e1ectoral;ya que 

l as  condiciones sociales,por l a  c r i s i s  y por l a s  deficiencias 

en los  servicios urbanos,no eran favorables para el tr iunfo elec- 

t o r a l  de los candidatos pr i iatas  a diputados federales y senado - 
res;candidatos de los cuales uno de éstos íiItimoa,como se mencio- 

nb, era nada menos que Blas Chumacero S&nchez,secretario substitu- 

t o  de l a  central obrera m b  fuerte del  pa f s , l a  CIUPT;parlamentario 

desde l o s  d o e  t re inta  y hasta nuestros días de l a  misma,lider 
estatal  de dicha Central y presidente de l  Comité de Ama Potable 

del Estado de Puebla. Comité sobre e l  cual encontramos empeed a 
funcionar en agosto de 1983,s desde entonces tiene toda i n i c i a  

t i va  en l o  que concierne a l  abastecimiento de agua a l a  Ciudad; 

las redes y l a  distribucidn son prerrogativa municipal. La crea - 
cidn de dicho Comit6,independiente del  m i c i p i o , f u e  presentada 

- 



como un paso importante hacia la soiucidn del problema,pero el 

paso parece haber sido,mb bien, hacia a t r b  cuando encontramos 
que a cinco años de creado el mencionado Comit6,el abastecimien - 
to de agua a la Ciudad ha sido cada vez menor (3). Blaa Chumace - 
ro entonces,como presidente del mencionado Comit6,no ha respondi- 
do a los reclamos de agua de la ciudadanía poblana. Era por ello 
necesario ganar consenso para el candidato del PRi. Blas Chumace- 
ro,candidato del partido oficial al senado por el Estado de Pue - 
bla,no podía perder. 

Y se hacía aún más necesario congraciarse con la ciudadanía 
ya que el PTti tenía como fuerte opositor al Partido Accidn Nacio- 
nal (PAN);partido el cual representa la segunda fuerza política 
en el Estado. 

Tenemos que el PAN desde que se constituye en el Estado de 
Puebla en 6;l año de 1946 adquiere reconocimiento por su8 a c t i v i  - 
dades electorales,no 53610 en el municipio de Puebla,sino ta1nbi6n 
en otros municipios con características de centros urbanos en la 
entidad. Dicho reconocimiento en la vida política local a partir 
de 1968 experimenta un crecimiento brusco,princip&lmente en las 

coyunturas electorales. A partir de 1977 se intensifica la activi- 
drid e influencia del PAN,y a partir de 1983 loa resultados electo 
rales muestran un acelerado ritmo de crecimiento en la votacidn 
para dicho partido, principalmente en los procesos electorales pa- 

ra elegir alcaldes ( 4 ) .  Pendmeno que muestra una organizacidn sb- 

lida de aqub1,la que acrecienta BU influencia. Y dicha influencia 
se ha debido además a que dicho partido ha capitalisado las fallas 
y vicios del PRI en la entidad,a l a  crisis econ6aica en que eat6 
sumido no ~ 6 1 0  el Xstado de Puebla,sino t o d o  el page y a la gran 
cantidad de organizaciones que lo apoyan en la regi6n;organi.a - 



83 

ciones civiles,clericales y empresariales. 
Asi,tenemos que el PRI en la entidad arrastra mía larga tra - 

dicidn de descrédito, actos de corrupcidn,burocratismo y nepotis - 
mo (5). Y dichas contradicciones del partido oficial le han creado 
animadversidn generalizada de la poblacibn. Resentimiento en con - 
tra del PRI-gobierno y contradicciones del mismo las  cuales el PAN 

en sua discursos de campafía eiectorai ha sabido capitalizar. En 
dicho discurso además de que se observan planteamientos de fondo 
tales como la autonomía econdmica y política de los municipios, 
Accidn Nacional ataca duramente al partido oficial; retoma los  pro- 
blemas que aquejan no s6l0 a l  municipio y al Estado de Puebla,si - 
no a todo el país y propone soluci6n a ellos. 

Por otro lado,tenemos que la crisis económica en que está 
sumida no sdlo la entidad sino el país en general desde hace ya 
var ios  años h8 provocado,entre otros muchos problemas,el deterio - 
ro del nivel de vida de la poblacidn,la desocupacibn,la c d d a  de 
los salarios,etcétera. Y ante ello la política econdmica del go - 
bierno -m4s de lo mismo- no ha representado solucibn a loa proble- 
mas creados por la crisis. Es por ello que los sectores de la en - 
tidad más afectados p o r  la crisis cuestionan al gobierno por su 

errdnea y antipopular polltica econdmica y manifiestan su rechazo 
al continuisno oficial. Rechazo el cual el PAN tradicionalmente 
ha capitalizado a su favor. 

Por otro  lado también,ls fuerza política del PAN en la enti - 
dad se explica por la dinbica de sus activistas y por las ticti - 
cas publicitarias muy bien organizadas del partido. Activistas 
conformados por empresar ios y comerciantes con mediano poder eco - 
n6mic0,estudiantes de escuelas y universidades privadas y elemen - 
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tos del clero. 
Así,tenernos que en los empresarios poblanos -los que han te - 

- nido campo fértil para su desarrol lo  y reproduccidn de SU capi 
tal- encontramos dos corrienteñ,una de ultraderecha y dentro de 
ella un núcleo importante de empresarios aliados al PAN;de ideolo- 
gía social-cristiana y fuertemente anticomnista que enfrenta te - 
nazmente a l  poder 1ocal;los que ademb siempre han envidiado y 

descalificado al Estado por, s e e  ellos, corrupto,demagdgico e 

izquierdizante. Y la o t r a  fraccidn de empresarios que se encuentra 
dentro del PR1;los cuales al encontrarse dentro de las autorida - 
des no buscan directamente el poder,sino m á s  bien participar en l a  

toma de decisiones para conservar sus privilegios . Estrategia 
ésta de relacidn o alianza con el Estado a la cual ha recurrido 
generalmente,para l o s  fines de su provecho y dominacidn,no sólo 
el mencionado sector de la burguesía poblana,sino toda burguesía 
en todo Estado capitalista (6). 

Y es  el núcleo de la mencionada corriente de ultraderecha 
aliada al PAN,la que grac ias  a su fortalecimiento econdmico ha 
logrado ganar espacios Dolíticoe e ideolbgicos. Ha logrado,princi- 
palmente por la ideología social-cristima que promueven,incorpo - 
rar a multitud de organizaciones,asociaciones,organismos,clubes, 
escuelas y universidedes Trivadas ( 7 ) .  Organizaciones la8 Cuales 
al promover la ideologfa cristiana y empresarial extienden sus 
tentáculos e incorporan a sus filas,a la vea que al Partido Accidn 
Naciona1,a amplios sectores de la sociedad poblana. Tienen control 
sobre amplios sectores  de la burguesfa,obreros,capm mediae,escue- 
las privadas desde sus niveles b h i c o s  hasta superfor. Y dicho 
control y accidn en 10 cuestion educativa es fortalecido por la 



pres  e n c i a  de organizac iones  r e l i g i o s a s  ; 6s t as act ivis t  as dinámicas 

d e l  p a r t i d o .  

P o r  otro lado encontramos también que l a  i n f l u e n c i a  y peso 

no ~ 6 1 0  i d e o l 6 g i c 0 , s i n o  también p o l i t i c o  de l a  I g l e s i a  poblana h a  

s i d o  determinante  en la p r e f e r e n c i a  e l e c t o r a l  a f a v o r  d e l  PAN en 

t o d a  l a  reg ión .  Apoyo a l  p a r t i d o  nor p a r t e  de a q u é l l a  no solo por- 

que ideologicamente  la I g l e s i a  p o b l a n a , a l  i g u a l  que l a  c o r r i e n t e  

empresarial de u l t m d e r e c h a  aliada a1 PAII, e s t á  considerada como 

l a  m&s conservadora y ant icoinunista  d e l  p a i s , s i n o  porque además 

c o i n c i d e n  en sus  o b j e t i v o s  s o c i a l e s :  

... a p e s a r  ie que l a  Iglesia y e l  s e c t o r  empresar ia l  son 
o r g a n i z a c i o n e s  de l a  soc iedad c i v i l  a b s o l u t m e n t e  d i f e r e n t e s ,  
han c o i n c i d i d o  frecuentemente  en sus o b j e t i v o s  s o c i a l e s  en 
1~ regi6n y , s o b r e  todo ,en  l a  ciudad de Puebla. É s t e  hecho,  
aunado a aue l o s  empresarios retornan en  sus d i s c u r s o s  l o s  
conceptos  c r i s t i a n o 5 , h a c e  que en l a  e s c e n a  p o l l t i c a  l o c a l  
a p a r e z c a n , l a s  m6s de las veces,como una unidad a p e s a r  de 
obedecer  a d i n h i c a s  e s t r u c t u r a l e s  y o r g a n i z a t i v a e  d i s t i n  - 
tas (8).  

as asi que l o a  empresarios p o b l m o s  a f i l i a d o s  a l  PAN han en - 
contrado un f u e r t e  apoyo y j u s t i f i c a c i ó n  en una I g l e s i a  de l o  m6s 

conservadora.  Ryioyo e l  c u a l  ha s i d o  determinante en l a  preferen - 
c i a  e l e c t o r a l  R f a v o r  d e l  PAN. P a r t i d o  e l  c u a 1 , g r a c i a s  a que ha 

sab ido  a c o g e r  todas  les inconformidades creadas por las fallas y 

v i c i o s  d e l  YH1,y  gracias tambibn a SUE Rctivistas y tácticas pu - 
bl ic i tar ias  b i e n  organizadas ,ha  logrado Plcanzar un p e r f i l  de o r  - 
g a n i z a c i ó n  ~ 6 1 i d o  que l o  ha l l e v a d o  a ampliar  su membres la ; s i tua  - 
cidn la cual además de m o s t r a r  a dicho p a r t i d o  como l a  segunda 

f u e r z a  e l e c t o r a l  de importanc ia  f r e n t e  a l  k31,rnuestra l a  clara 

t e n d e n c i a  a l  b i p a r t i d i d m o  no A 1 0  en el municipio de P u e b l a , s i n o  

en todo e l  astado. 

Asf,rnientras es cloro e l  avance panista en e l  municipio  de 

P u e b l a , e l  Y R I  cont inúa  con au inmovilismo ;y r e i t e r a d o  d i s c u r s o  
que lo hacen p e r d e r  f u e r z a .  J icho Dartido en l a  ent idad ha r e i v i n -  



dicgdo en d i s c u r s o s :  a )  l a  importanc ia  de l a s  e l e c c i o n e s  para 

v i g o r i z a r  l a  v i d a  d e m o c r á t i c a , b )  l a  promocidn d e l  v o t o  para una 

Lociedad mXs i g u d i t a r i a , ~ )  18 c o n t i n u a c i ó n  de l a  luche p o r  .a 

ruta que marc6 la Yevoluci6n Mexicana,d)  c o n t r a  l a  c o r r u p c i ó n , c a  - 
ciquismo y e l  d e r r o c h e , e ) l a s  g a r a n t í a s  de progreso y seguridad,  

e t c é t e r a  ( 9 ) .  Pero 1~i  permanencia de d icho  d i s c u r s o , s i n  embargo, 

c o n t r a 5 t a  con una s i t u a c i ó n  de c o r r u r ~ c i ó n , f r a u d e  e l e c t o r a 1 , i n f l a  - 
c i ó n  y d e t e r i o r o  d e l  - l i l a r i o  en e l  ; ú t a d o ; l o  cual no e s  congruen - 
t e  con l o  cue ha venido manejando en su d i s c u r s o  e l  PRI. 

-_ 

Por o t r o  lado  también y aunado a l o  e n t e r i o r , l a  s i t u a c i d n  

c r í t i ca  d e l  m r t i d o , l P  que s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  pérdida de su capa- 

c i d a d  de medincibn,en -u QSCZ.SO poder de c o n v o c a t o r i a , e n  sus agu - 
das pugnas i n t e r n a s  e t c . ,  ha. provocado que los v o t o s  en l o s  dlti - 
rnoc procesos  e l e c t o r a l u u  aumenten a f a v o r  d e l  PAW y e l  PRI los 

pierda.  Tendencia. p r e v i s i b l e  en la cont ienda  e l e c t o r a l  d e l  seis 

de julio de 1 9 8 8 , e n  donde l o s  protagonis ta . -  eran e l  PRI y e l  PAN; 

c o n t i e n d a  en l a  c u a l  Accidn Nncional  s e  encontraba  en p o s i b i l i d a  - 
des r e a l e s  nara d i : w t a r  a l  F X  18 mayorfa. 

db p o r  ello Gue creemos que en l a  coyuntura e l e c t o r a l  de 1983 
e l  Fí!I-gobierno munic ipa l  de 18, ciudad de Y u e b l a , c o n s c i e n t e  de l  

d i f i c i l  comprorniso clue representaban  l a s  e l e c c i o n e s  debido a la :  

f a l t a  de c r e d i b i l i d a d  que e n f r e n t a b a n  -en & y a  medida por l a  e s  - 
c a s e 2  de agua- y de 18 tremenda fuerza f e 1  P a r t i d o  Accidn Nac ional ,  

se f i j a  como o b j e t i v o  r e c u p e r a r  l a  c o n f i a n z a  y l o s  v o t o s  de l a  PO- 

b l ~ c i d n .  

Y ganaroe e l  consenso de la ciudadanía e r a  n e c e s i d a d  imperio- 

da,ya que  por e l  prop io  d e : : a r r o l l o  de la cr i s i s  en la e n t i d a d , p o r  

la s i t u a c i d n  c r i t i c a  del partido o f i c i a l  y de l o s  problemas creadss 

p o r  l a  p r e s t a c i ó n  i n e f i c a z  d e l  s e r v i c i o  p i íb l i co  de a g u a , a q u l l  

consenso c e  h8bfa v i c t o  memaüo;u igni f i cando e l l o  una s i t u a c i d n  

que iba R 3ro l u c i r  cambios en liz:, d e c i s i o n e s  del voto.  S i t u a c i ó n  
que i b a  a ju€ ,ar  en c o n t r a  de l a  d e c i s i ó n  e l e c t o r a l  d e l  PRI. 

-I- 
..._-...- ----.*---_. _--_ " 
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E l  P X - g o b i e r n o  munic ipa l  s e  había fi jRdo como o b j e t i v o  ganar 

las d i p u t a c i o n e s  f e d e r a l e s .  Y naturalmente  que e s t o  implicflba ga - 
Y. e l  apoyo de l a  c iudadanía  p o b l n n a , l a  que ha tendido ultimamen- 

t e  a a g l u t i n a r s e  en t o r n o  a l  PAN,y en e s p e c i a l  e l  de l o s  ciudada - 
nos que empezaban a m o s t r a r  ab ier tamente  s u  descontento p o r  l a  es-  

c a s e z  d e l  l í q u i d o .  

Las autor idades  e n t o n c e s , e n  l a  búsqueda de consenso social  y 

en clara r e l a c i d n  c l i e n t e l i s t a  con l o s $ e c t o r e s , q u e  son amplios ,  

que c a r e c e n  del l f q u i d o , a c c e d e n ,  f a l s r m e n t e , a  las p r e s i o n e s  y se 

deciden D o r  c r e a r  e l  mencionzido Comité Municipal  de Agua PotRble  y 

por l a  " r n u n i c i p a i i ~ a c i ó n ~ '  d e l  F e n i c i o  de d i s t r i b u c i d n  de agua en 

l a  Ciudad. 

Así, en 12 coyuntura e l e c t o r a 1 , l a s  autor idades  munic ipa les  

redeacuan us métodos en l a  bfisqueda de consenso social e incorpo- 

rm a s u  d i s c u r s o  y a c c i ó n , a l t e m a t i v ~ s  de soiucidn a l a  problema- 

t i c a  crepda por l e  e t c a r e z  de agua. 

* 

Pero no son u610 l~?:; autor idades  municipales  quienes  hacen 

suya l a  z l t e r n a t i v a  de ~ o i u c i b r i  a l  problema; también l o s  candidatos  

a diputados f e d e m a l e s  y senadores  d e l  p a r t i d o  o f i c i a l ,  c o n c i e n t e s  

de que l es  condic iones  z o c i s l e s  no eran d e l  todo favorables  para 

e l l o s  y oue su t r i u n f o  e l e c t o r a l  no entaba  . ;egurado como l o  e s t 8  - 
Sa en e l  prrado ,en  LUL, propuestas de camgakí,a,a manera de ganar 

f u e r z a  mra .>u Dronia  CRUS^, prometen s o l u c i 6 n  81 problema. 

Asf ,e jemplo de e l l o , l o  encontramos en  s l  encabezado de n o t a  

de uno de l o s  p e r i ó d i c o s  l o c a l e s , e n  donde Slas Chumacero promete, 

" &I t r e s  meses habrá  s u f i c i e n t e  agua para todos  en Puebla: Chuma- 

c e r o  " ;y  s e  agrega  en la nota :  

.. .en un a c t o  de c,unpaña p o l . f t i c a  e l  candidato  d e l  PRI a s e  - 
nador  y p r e s i d e n t e  d e l  Comité &tata1 de Agua P o t a b l e , B l a s  
Chumacero S h c h e z , d e c l ~ r b  que en t r e s  meses más ouedará r e  - 
s u e l t o  e l  problem3 de l a  fa l ta  de ~ g u a  en Puebla. 
Rlas Chumacero o f r e c i 6  que s e  acabRr&n las cisternas y ' p i  - 
?as' al no haber  YFI e s c a j e z  de agua (10) .  



Otro e jemplo ,en  donde e l  candidato  a diputado f e d e r a l  n o r  e l  

Primcr J i s t r i t o  también promete s o l u c i ó n  a l  problema,lo reTresen  - 
ta  l a  n o t a  de o t r o  Ae los p e r i ó d i c o s  l o c a l e s , e n  donde s e  l e e :  

E1  candideto  prifsta a 1s. 4 i n u t a c i ó n  f e d e r e l  en su campaña 
p o r  c o l o n i a s  del Norte de l a  C i u h d  de Puebla s e  comnrometió 
a r e s o l v e r  e l  problema del. agu~,ya que se& 61 s e  FtbocFat-6 a 
b u s c a r l e  s u  m e j o r  s o l u c i ó n .  
V i c t o r  luianuel Carre to  en s u  r e c o r r i d o  exhor t6  a l o s  ciudatcip - 
nos a v o t a r  en favor  de las  fórmulas d e l  PR1,por e l  l i c e n c i a -  
do Carlos S a l i n a s  de G o r t P r i , c a n d i d a t o  a l a  P r e s i d e n c i a  de l a  
R e n t l b l i c a , a s i  como por I 3 1 e ~  Chumacero ‘:&nchez y e l  d o c t o r  
A l f  redo t o x q u i ?  candidatos  a senadores de l a  ?tepública (11 1. 
Un ejemylo m6s lo r e p r e s e n t a  l a  nota de una r e v i s t a  l o c a l  

dedicada a l  candidato  a digutado f e d e r a l  p o r  el Flegundo 3 i s t r i t o  

e l e c t o r a l  , e n  donde s e  l e e :  

Carlos G r a j n l e s  I alas en a c t o  de campaña en la c o l o n i a  Leo - 
bardo Coca ,co lonia  a l  s u r  de l a  Ciudad,declarb que e l  abas- 
t o  d e ‘  tgua s e r á  so luc ianado en  breve p o r  l a  p e r f o r ~ c i 6 n  de 
pozos Trofundoe con un caudal  de 90 l i t r o s  por  segundo’( l2) .  

&€,verno6 que e l  t r a t a m i e n t o  d e l  prob lema en l a  coyuntura 

e l e c t o r a l  por  p a r t e  de los candidatos  p r i € . > t a s  muestra un f u e r t e  

contenido pol€t ico ;corno l o  ha. :,ido también e l  uso d e l  Plan Mocte - 
zuma (13). obre  e l  uso  p o l i t i c o  de dicho Plan, también en l a  co - 
,-untura. e l e c t o r 8 1  de 1 9 d 8 , ~ o r  .Rrte d e l  S e c r e t a r i o  de A g r i c u l t u r a  

y i?ecur:,os Hidraúl i cos  leemos en e l  e n c a b e ~ a d o  de uno de l o s  p e r  - 
r i 5 d i c o u  l o c a l e s ,  I’ i31 Plan  ILoctezuma e s t &  en marcha “,y s e  agrega  

en l a  n o t a :  

E l  Plan hloctezuma es tá  en marcha ,d i Jo  e l  S e c r e t a r i o  de A@ - 
c u l t u r a  y Xecursos Hidraúl i cos  (:‘AM), dduardo P e s q u e i r a  Olea ,  
q u i e n  mfis a d e l a n t e  puntual izó  que l o s  t r a b a j o s  d e f i n i t i v o s  
para l l e v a r  agua a l a  C a p i t a l  del Estado no s e  h a r h  en con - 
t ra  de l o s  i n t e r e s e s  de l o s  Toblanos. 
Confid en que en f s t e  mismo s e x e n i o  s e  ponga en marcha e l  
Plan  lvioctezuma para acebar con l a  falta d e l  líquido en Pue 
b l a  ... (14) .  
Asirnismo tenemoh q u e  Blas Chumacero no podía d e j a r  de i n c o r  - 

- 

p o r a r  dicho Plan a s u  d i : ; c u r s o ; a s i  encontramos en 1~1 n o t a  de uno 
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de los periodicos locales:  

* No existe otro camino que e l  Plan hloctezuma para resolver 
e l  problema de eecasee de agua potable que afrontan miles de 
habitantes de l  Municipio de Puebla *,apuntó Chumacero,quien 
agreg6$* S e d a  un error  esperanzarnos en que l a  temporada de 
l luv ias  recargaría los  pozos acuíferos;tampoco es fact ib le  
t raer  agua de l a s  regiones de San Martin Texmelucan,Hue jotein- 
go o Atlixco,cuyos habitantes ya l a  uti l iean para atender ne- 
cesidades personalee,así como en e l  agro y en l a  industria *. 
Es preciso pasar de las palabras a l o a  hechos en e l  Plan 

Moctezuma e urgid B fas  Chwnacero,quien reiterd que e no exis- 
t e  otro camino para dotar de agua a Puebla * (15). 

Asf,encontramos que e l  problema de l a  escasez de agua se vuel- 

ve tema importante dentro de las campailas de los  candidatos prifs- 

tas;encontramos clara postura oportunista cuya única finalidad es 

ag i tar  banderas que l e s  puedan se rv i r  para aumentar l a  captacidn 

de votos;es decir,cada quien u t i l i z a  e l  tema para l levar agua para 

su molino. Y en contraste con dicha postura oportunista,el PRI- 

autoridades municfpales,se han caracteriead0,hasta e l  presente,por 

no presentar propuestas reales y eficasee que tiendan a l a  solu - 
cidn del  problema. Problema que no s6l0 ha sido bandera pol í t ica  

de los  funcionarios y candidatos pr i fstas  de ahora,sino también 

de 108 de antaño. Asf,por ejemplo,encontramos que en 1980 e l  en 

tonces candidato p r i f s t a  a presidente municipal (1981-1984), Vioto- 

r i a n o  Alvarea Garcfa,se conprometid a resolver e l  problema (16). 

Promesa que también h i z o  en 1983 e l  candidato del  PRI a l a  presi - 
dencia municipal, e l  profesor Jorge Murad itkcluf (17 1 . Promesas las 
cuales ninguno de los  entonces candidatos y posteriores presiden - 
tes municipales cumplieron. 

- 

Por otro l a do  encontramos también que, e l  crear Comisiones 

Municipales de Agua Potable en l a  ciudad de Puebla se ha vuelto 

una costumbre -y precimmente en las coyunturas electorales- ,ya 

que tenemos que se crearon comisiones en 1978,1981,1983,1986 y l a  

que nos ocupa,1988 (18). Dichas comisiones,creadas con e l  f in  de 

proponer y buscar iniciat ivas tendientes a solucionar e l  abssteci- 



miento de agua en l a  Ciudad,nunca han mostrado r e s u l t a d o s  favora - 
b l e s  para l a  población.  

Asf e n t o n c e s , e l  problema de la e s c a s e z  de ~ g u a  s e  ha v u e l t o  

un tema importante dentro de l a s  campRyic?s p o l f t i c a s  de l o a  d l t i  - 
rnos d o s  en Puebla ,ya  e e a  nara recambio de l o s  ayuntamientos y d i -  

p u t a c i o n e s , p a r a  g#* ,ernador o para P r e s i d e n t e  de l a  R e d b l i c a .  

Pues  b ien ,después  de . o resentar  l o s  f a c t o r e s  p o l í t i c o s  que 

c o n t e x t u a l i z a n  l a  c r e a c i 6 n  d e l  Comité diunicipal  de Agua Potable  y 

l a  f i c t i c i a  " m u n i c i p ~ l i ~ ~ - ~ c i 6 n ,  encontramos que las autor idades  mu - 
n i c i p a l e s  en su afano-;.. bÚ,oueda de consenso s o c i a l  asumen una po- 

s i c i d n  de "vanpuardia" a l  ?ro-?oner " a l t e r n a t i v a s "  t e n d i e n t e s  a so- 

l u c i o n a r  e l  problema * k r  a f o r t i m d s m e n t e  , para la comunidad rnunici- 

-@,dichas a l t e r n a t i v F - .  ,encuadradas dentro  de una e s t r a t e g i a  de 

l u c h a  e l e c t o r e r a , t e n f r n  como f i n a l i d a d  no u610 e l  agitar  banderas 

que pudieran ~ e r v i r  oar? Gumenter l a  c a p t a c i ó n  de v o t o s , s i n o  tam - 
b i e n  para l e g i t i m a r  la . ,ucekii6n de a u t o r i d  Aes ,de l  poder,que ence- 

rraban losiprocesos e l e c t o r a l e s  d e l  6 de j u l i o  de 1988. 

5.2 CONTEXTO SOCIAL 

después de haber  :e:t.rminado l a  "munic ipa l izac ibn"  y c r e a  - 
c idn  d e l  Comité i w n i c i ~ : ~ l  i e  Agua P o t a b l e  en la ciudad de Puebla 

desde l a  p e r s p e c t i v a  i : > i ~  T O T  l a s  e l e c c i o n e s  f e d e r a l e s  de 1988, 
pasamos ahora a s i t u a r  l a  r e a l i z a c i d n  de 1z.s autoridades  municipa- 

l e s  a l a  luz d e l  conte;.Yta loca.1. 

Al a c e r c a r n o s  a l  3tI'-to d e  i n v e f i t i g ~ c i d n  encontramos que a 

n i v e l  l o c a l  l a  e s c ~ ~ ~ e "  i+? q:puc?,el d e s i g u a l  s e r v i c i o  de d i s t r i b u  - 
cidn y e l  aumento con .  * . : e  tln el costo d e l  mismo son fendmenos 

que no a d l o  el g o b i e : : .  - ~ u : ~ i c ~ n a l  bin0 también estatal solapan.  

Ante d ichos  problenio. ! -u r .a .  . e c t o r e s  de l a  c iudadanía  poblana 

s e  movi l izan ;  resrionde . . t 111 I irido actos ptlbl icos  para repudiar  a l  

gobierno m u n i c i p a l  y 1s.  n r o n i e t a r i o s  de pozos y c a r r o s  tanque; 



s e c u e s t r a n  camiones y c i e r r a n  con e l l o s  avenidas  importantes  de 

l a  Ciudad. 

Jicha m o v i l i z a c i ó n  ciuciadana a p e s a r  de c e r  un hecho a i s l a d o  

t e r r i t o r i a l m e n t e  en l a  CiudFid,a p e s a r  de r e p r e s e n t a r  un movimien - 
t o  que s e  aisló p o l i t i c a m e n t e  a.1 no R c e p t a r  la p a r t i c i p a c i ó n  y e l  

apoyo de los a z r t i d o s  p o l l t i c o s , y  a pesar también de h8.ber estado 

d i r i g i d o  hegemonicamente uor ~ 6 1 0  ,rlgu.nos grunos de co lonos  y de 

c o n t a r  con una b w e  de rnogo ccmpuestp por  m a s  de c a s a , j b v e n e s ,  

n i 5 o s  y ancianoj ;creemoL: que e m  n r e v i s i b l e , p o r  l a  h i s t o r i a  de 

l u c h a  de l a  s o c i e d a d  loca1,oue dicho  movimiento s e  podfa h a b e r  

f o r t a l e c i d o  y generado une. a i d m i c a  poderosa y duradera que no só- 

l o  a p e l n r l a  por e l  cumpli,iiiento e f i c a z  de l e  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i -  

c i o  pt lbl ico  de c?gua,sino que g e n e r a d a  t e n s i o n e s  s o c i a l e s  de di f f -  

c i l  p r e d i c c i ó n  y c o m e c u e n c i a s  (19 1. 
Y dicha  p r e d i c c i ó n  +')ma forma cuando encontramos que l a  e s t a -  

b i l i d a d  b o c i a l  de todo .>istemp, s e  ve amem: -?da cumdo aquél no es 

e f e c t i v o  vara  =a t i . > facer  las,  demand26 u o c i ? l e s .  A s f  ,las causas  

que genemn y producen e l  conf:Licto ::acial nueden s e r  mf i l t ip les :  

l a  s o b r e p o b l a c i 6 n ,  e l  desempleo, la n ~ r g i n a c i ó n ,  l a  pobreza extrema 

e t c . ; p e r o  unr h i n d t e s i s  b a s t a n t e  i i f u n d i d a  es que los c o n f l i c t o s  

s o c i R l e s  s e  o r i g i n a n  cusndo el s i s t ema  no . ; n t i s f a c e  las  demandas 

y necebidades  bssicas d e l  h o n b r e  o de l o s  p'pupos con mayor poder 

en l a  sociedad;awnentan l a s  t e n s i o n e s  y l a  i n s a t i s f a c c i ó n  genera  

demandrs. Tal s i t u a c i d n  a l i e n t a  a l o s  grUpO:j inconformes a formar 
c o a l i c i o n e s , l a s  que e n f r e n t a n  P 18s autor ic lsdes ;  resul tando de a l l f  

no d i o  e l  c o n f l i c t o , s i n o  e l  o r i g e n  mismo d e l  s r o p i o  cambio s o c i a l .  

A s i , e l  mRles tnr  n o w l a r  surg ido  en la ciudad de Puebla a 

r e f z  de 18 demenda inv7, t ia fecha del v i t a l  l lquido,Runado a l  ca - 
r g c t e r  h i ~ t d r i c o  de lucha  de lo hociedpd l o c a 1 , p o d I a  haber genera- 

do une a m p l i a  rnovi l i2sc i6n  s o c i a l  de diffcil predicc ibn .  

No debemos o l v i d a r  que l a  d i d m i c a  s o c i a l  en l a  ciuaad de 



puebla ha sido bastante conf1ictivr;la cual no se puedo comparar 

con otras ciudades o estados de l a  Bepdiblica. As%,en l a  reviaibn 

y estudio de l a  problemática social de los  d o s  que van de 1920 

hasta nuestros dias en e l  estado de Puebla,hemoe podido observar 

que en e l  transcurso de ese periodo se han generado infinidad de 

movimientos sociales. En e l  periodo que va de 1920 a 1930 observa- 

mos l a  prescencia de un activo y combativo movimiento obrero. M - 
cho periodo ae caracteriza y tiene su expresidn concreta en h e  - 
b la  a través de l a  prescencia de 19 gobernadores en l a  entidad en 
e l  lapso de 1920 - 30 (20). De 1930 a 1960 observamos up proceso 

de neutraiieaciba de l a s  fuerzas centrSfugae;se controla a los 
trabajadores urbanos y rurales, En dicho periodo l a s  demanda6 clu- 

dadmas d i o  encuentran cauce a través de las orgsnieacionea cor - 
porativieadas por e l  partido o f i c i a l  ( formación de l  Partido Na - 
cional Revolucionario (PNR) en 1929;transformacibn de l  d e m o  en 

e l  Partido de l a  Reoolucidn Mexicana (Pm) en 1938 y traasfoma - 
cidn de éste en Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

1946). Y no es sino hasta 1960 que ser6 e l  comiento de un periodo 

de reactivacibn de l a  vida po l í t i ca  1ocal;a partir de entonues y 

hasta 1979 Puebla es escenario de confrontaciones que por su en - 
vergadura alteran e l  cuadro pol ít ico regional. Mcho periodo se 

caracteriza también porque entre 1957 y i975,sieto gobernadores 

pasaron por l a  entidad,cuando e l  periodo d8 18 afios correepondia 8 

d i o  t res  geatioaes (21). 

Dicho periodo de álgidas tensiones sociales se i n i c i a  con e l  

movimiento democrat ico universitario generado en l a  ünivereldad 

Autdnoaa de Puebla (UAP) en e l  año de 1961'. A partir de entonces 

los  wl iversitar ios  poblanos se organizan y manifiestan;inician 

una larga lucha por erradicar de l a  iaetitucidn l a  estructura au - 
t o r i t a r i a  del  gobierno;pugnan por hacer r ea l  y efectiva l a  auto - 
noda universitaria,por l a  transfomacidn radical  de l a  tstfuctu - 
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ra académica y por una univeraidad popular,ob jetiva,científica y 
social (22). 

Asf,desde entonces,el movimiento estudiantil se vuelve el 
más frecuente y combativo;encuentra buena respuesta no 8610 de 
los estudiantes,sino también de amplios sectores de la poblacidn; 
se solidariza y empieea a establecer vínculos con los movimientos 
sociales de la regidn. Movimientos éstos de gran envergadura;de 
distintas formas de organizacidn,de accidn y de compoaicidn de ma 

base social debido a los intereees en juego y a la coyuntura PO - 
1Ztica y econdmica que los determina. Movimientos los cuales en 

un principio se generan en el marco de una diversificacidn y mo - 
dernizacidn industria1;posteriorente en el marco de un r epu t e  de 
la industrializacidn, seguido por el estancamiento econdmico exa - 
cefbsdo por la crisis económica. Los efectos desvastadores del 
desarrollo capitalista en l a  regidn a finales de la década de los 
sesenta y a principios de los setenta aunado a la rigidee de las 
estructuras políticas tradicionales,son los factores deciaivos 

que provocan la irrupcidn del malestar popular " (23). 

Asf,encontramos que ea el periodo mencionado ha habido en 

Puebla movimientos campesinos, obrems, empresariales y urbano - po- 

pulares. Movimientos de los cuales,el de los universitarios apa - 
recid como la única fuerza social organizada a la cual los obre - 
ros, campesinos, taxistas, ambulantes, choferes de lheaa fodaeas ,  
clases populares etc.,recurrieron cuando se encontraron en con - - 

flicto. Fenómeno el cual convirtid a la UAP en  el eje a r t i d a d o r  

del conjunto de los movimientos sociales en l a  región,al men08 
hasta 1973,cuando al conquistar l a  dirección de la UAP,el movimien- 

to democrático se empieza a replegar y dejar de pu@U?U' con e l  mis- 

mo impetd y fuerza que en el pasado por hacer frente a los proble- 
mas  sociales (24). 

Pero no por el, hecho de que el movimiento universitario ae 



replega,el resto de los movimientos de jan  de tener vida y fueriea. 
El afio de 1970 marca el inicio de un periodo en el cual la situa - 
cidn polftica regional se ve altamente alterada por la agudieacidn 

de los conflictos sociales. Conflictos cuyos momentos d a  álgidos 

se dan en los afios de 1973,1976,1979,1983 y 1984. Conflictos cuya 
expresidn d s  evidente es la de cuestionar a través de las movill- 
eaciones y acciones políticas,la situacidn socia l  existente en la 
entidad. 

Asf,en cuanto a los movimientos sociales,tenemos que e l  de 
los campesinos desde 1970 hasta la fecha ha sido una constante; 

han sido manifestaciones explosivas que aparecen y desaparecen 
de una manera más o menos periodica a lo largo y ancho de la enti- 
dad. Sus luchas han girado,principalmenfe,en torno al problema de 
la tenencia de la tierra,demandas y poaresidn de el1a;solicitudes 

de afectacidn a terratenientes,reaccionee en defensa de su condi - 
ciones materiales de trabajo etcétera. Demandas que a partir de 
1975 empiezan a caracterizarse por l a  democratizacibn de la vida 
polltica en los municipios. 

h s  moviniientos campesinos entonces,desde 1970,con flujo8 
y reflujos,unos m á s  intermitentes que otros han aldo una constan - 
te. Y frente a dichas movilieaciones la respuesta del estado y 
autoridades locales ha oscilado entre l a  negociacidn y la repre 

sidn (25). 

los obreros. Mchos movimientos,al igual que el de 108 campesino8, 
de 1968 a la fecha han sido baetantes y constantes;ellos dlstin - 
toe en cuanto a su magnitud,en cuanto al &mero de obreros direc - 
famente invoiucrados y en cuento a los sectores tambib involucra- 

dos. Siendo los movimientos textiles,electricfstae y automotrices 

(VW) los  m á s  sobresalientes,ya que a ellos corresponde el 61.63s 
del total de los conflictos de enero de 1968 a julio de i983 (26). 

- 

Asimismo,en cuanto a los movimientos sociales,teneiaoe al de 
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Dicho movimiento,el cual tiene su auge de 1970 a 1976,es in  - 
pulsado por l as  condiciones paupdrrimae en las que se encontraban 
lo6 obreros Industriales. Los patrones con arraigo en la entidad 
se han caracterizado por su cerrazón a todo desarrollo tecnoldgi - 
co y en consecuencia han logrado sus ganancias gracias a la explo- 
tacidn de l os  obreros Asi entonce8,loa movimientos obreros,son 
el resultado de las contradiciones obreros-patrones . 

Así,aunque en dicho movimiento se observa un reflujo e par - 
tir de 1977,no por e l l o  se extingue. Desde entonces no ha dejado 
de haber seflarii de dicho movimiento;aunque particular y heterog6 - 
neo,aqu61 permanece 8 través de los años. 

Por otro lado tenemos también,que así como han existido y 
participado las fuereas democráticas y progresistas en Puebla,hai 
exisrtido a la par, desgraciadamente, la ofensiva reacciamria de 
los cfrcuios m 8 s  beligrantes de la derecha pob1ana;el movimiento 
empresarial. 

Los empresarios poblmos, de ideología fuertemente anticom - 
niata y acérrimos defensores de la pmpiedad,graciaa a su compe - 
tencia y movilidad econ6mica han tenido capacidad de negociación 
no ad lo  para enfrentar a las autoridades en la lucha por el poder 
y defensa de sus privilegios,afno también para enf'rentar,v%a au - 
toridades estatales,todo movimiento,sea obrero,campeaino,estudian- 
ti1,etcétera. 

Asf,los movimientos empresariales,contrapa&e de los movimieA- 

tos sociales,se han cgiwacterieado,de 1972 a l a  fecha,por la bds 
queda no 8610 de espacios econdmicos y polftico8,sino taabién por 
su pugna contra todo movimiento que atentá contra aus intereses. 

- 

Dicho movimiento,desgraciadamente,a pesar de ;BU enfrentamien- 
to ebierto con las autoridades locale6,a pesar de que repriaPed 

golpea y acecha cada vez que el movimiento social esoma,a partir 
de 1982-83 inicia un proceso de consolidacidn en au parficripaci6n 



po l i t i cs  con l a  af i l iacidn de un núcleo importante de empresarios 

sl PAW ( 2 7 ) .  

Pero mi  como existe e l  retardatario movimiento empresarial 

en l a  ciudad de ñrebla,existe también,por fortuna,quienes luchan 

y responden,de otra fonna,a l o a  prob1eaas;los movimientoa popula - 
res. Movimientos los  cuales se destacan por sus luchaa y denuncia8 

en l a  Ciudad, 

Dichas movilieacionea,consecuencia directa de l a  inadecuada 
iastalacidn urbana frente a l  nivel  medio de l  desarrollo de 
las fuereas productiva8,tienen como or igen l a  forma en que 
e l  Estado pretende paliar l a  cr is is r  a lea  creciente de iiapuea- 
tos y cooperaciones para servicios y obras pdblicaa frente a 
l a  insuficiencia de l a  inversión pública bajo condiciones de 
concesión que agravan l a  cr i s i s  y que a l a  larga  impiden al 
propio Estado l a  recuperacibn pdblics de 6stoa:tolerancia (ub 

t e  l a  eapeculecidn producida por los  Intereses del  capital  
inmoviliario y de l  8UelO urbano que se fomenta,adn &,deb1 - 
do a l a  ausencia de mecanismos legales de intenrenci6n;en fin, 
tolerancia frente a los  intereses de l  capital  industrial  J 
comercial en l a  recaudacibn fisca1,para equipaniento,qw re - 
dunda en l a  descapitalieacidn de l a  instalación urbma (28). 

Asf,algunars de las movilizacionea más importantes en l a  cita - 
dad de Puebla,han estado determinadas por: luchas em contra de 

lss cooperaciones y los impuestos especiales para servicios pdbll- 

coe;ejemplo de e l l o  l o  representa e l  movimiento contra e l  impuesto 

de l  6.5s en las tarifas del  consuno doméstico de .energía eléctrica 

para e l  pago de alumbrado pbblico (1977-1979);contra l a  privatiza- 

cidn de l a  prestacidn de los  servicios púb1icos;contra e l  a lea de l  

pasaje;contra l a  especulación iamoviliaria y de l  suelo ( e l  movi - 
miento inquil inario por e l  déf ic it  de vivienda de loa años 1963- 
1969,1970-1979 y 1981-1984) y en contra de’ l a  contraccidn de l  me- 
cado de trabajo (movimiento permanente y bien organisado de los  

vendedores ambulantes de 1963 a l a  fecha). 

E8 asi que las luchas sociales en Puebla,algunss de las cua - 
l e s  se kan converti‘do en movimientos sociales de gran enver’gadura, 

han sido una constante;ellas además de expresar su inconformidad 
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por l a  situación po l í t i ca  y soc ia l  predominantea,se han propuesto 

inc id i r  en l a  introducci6n de nuevos m6todos y formas de gobierno 

y de nuevos est i los  en l a  reiacibn de l  gobierno con los ciudada - 
nos. 

Asi entonces,el movimiento popular en Puebla viene de una 

histor ia  y una experiencia forjada en e l  enfrentamiento directo 

con los  gobiernos locales. En virtud de esa experiencia los  gobier- 

nos estatales y locales han establecido,en l o s  dltimos afíos,méto - 
dos pol ít icos y de un trato po l í t ico  a los problemas sociales sur- 

gidos en l a  entidad. 

Es a s i  que las autoridades locale8,concientee de l a  h istor ia  

de lucha de l a  sociedad loca l  y concientes de l a  creciente irrita- 

cibn s o c i a l  por causa de l  insuficiente,caro e i r regular  servicio 

de Ete;ua,se proponen atenuar el descontento con l a  creación de l  

Comité hn:cipal  de Agua Potable y con l a  mmuraicipalieaci6nm del 
servicio.  

La decisión de l a s  autoridades entonces,mb que pretender 

afectar loa intereses de los propietarios de pocos y carros tsn - 
que;& que pretender dar solución al problema de l a  escaeez de 

agua,la medida pretendía aca l l a r  un movimiento en a8cen80. Y para 

e l l o  no ~ 8 1 0  pretenden crear,o crean,en e l  b i m o  de l a  gente e l  
sentimiento protector a l  %unicipaliear" o "rescatar" un patria0 - 
n i 0  ciudadano,el agua;sino que tambib crean un Comité Municipal 

de Agua Potab1e;organismo e l  cual  no s610 se u t i l i e a  como bandera 

polftica,  sino que además coopta, absorve las demandas populares de 

agua e ignora a las organieaciones populares realmente representa- 

tivas y desconoce a sus delegados. Mcha situacibn no r e f l e j a  m b  
que e l  temor de laa autoridades municipales 

independiente de los colonos,y p o r  l o  tsnto, la necesidad de orga - 
niear  y eacabeear las diversas demandas de l  movimiento y mantene- 

los  dentro de los cauces legales para quitarles no sdlo las bande- 

ras de lucha a loa partidos de opoeici6n,eino también para forta - 

a l a  organiescidn 
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l ecer  e l  coneenso popular y e l  poder polít ico.  

Pues bien, después de haber situado l a s  acciones emprendidas 

por las autoridades municipales en e l  contexto histdrico general 

y loca1,se hace evidente como l a  creacidn de l  Comit.6 Municipal de 

Agua Potable y l a  f i c t i c i a  nmunicipalisaci6nn, previas a l  periodo 

electoral  de 1988,actúan en doble sentido a l  calmar los &irnos 

exaltados de los descontentos provocados por  la escasez de agua 

y de situar no e610 a las autoridades municipales,sino también 

a l  partido o f i c i a l  y a sus candidatos,en 

consenso y credibilidad. 

posicidn de reclamar 

Asi entonces,encontramos que e l  problema de l e  eacasez de 

agua en l a  ciudad de Puebla no es sd lo  técnico,sino también econb- 
mico,polftico y socia l .  Aden68 de que no hay duda que lae acciones 

de l a s  au+qridades municipales respondieron a l a s  presiones pol i  - 
t icas y sociales reales y presentes. 

La tensidn soc ia l  surgida en abri l  de 1988 a d z  de la c r i  - 
s i s  del  servicio pbblico de agua -aunque l e  dio cauce para ga - 
nar consenso social y politico- sigue latente. 
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NOTAS 

1, Las elecciones federales de 1988 definitivamente fueron 
distintas a todas las anteriores,no 3610 porque tuvieron como te - 
ldn de fondo una severa crisis econbmica,la que ilnunpid en crisis 
pol€tica,sino porque además tuvieron un caudal de 8orpresas;en 
ellas no sdlo la democracia readquiri6 significad0,sino que adeds 
se desvanecid el mito de un FBI  invensible y de una ciudadanía 
conformista y apática. 

que irrumpir en crisis política. Asf,en agosto de 1986 se da una 
fractura en el partido del estado;Cuauhtémoc Cárdenas y otros di - 
rigentes cuestionan la disciplina prifsta; surge la Corriente Demo- 
crática y da dimensib nacional a la inconformidad que ha genera - 
do l a  antidemocracia en el PRI. Dicha Corriente,junto cok otros 
cuatro partidos (PARM,PST,PPS y PMS),integran a pdncipios de 1988 
el Frente Democrático Nacional (FDN),fenómeno nacional,y lanzan a 
su candidato presidencial, CuautcSmoc Cárdenas,contra l a  candidatu - 
ra de Carlos Salinas de Gortari,del PEU;contra Manuel J. Clouthier, 
del PAN,sdgunda fuerza polltica y oposicidn floreciente en l a  zona 
norte del pafs;contra Rosario ibarra,del PRT y contra Gumersindo 
Magaña, del PDBiI, 

presar a través de o t r a  alternativa política e ideol6gica;reveld 
un potencial competitivo y una inciinacidn participacionista. Con 
lo cual se super4 el binartidismo y se dio origen a un sistema 
pluripartidista. Asf, Carlos Salinas obtuvo el 50.36s de la vota - 
cibn;&auhtémoc C k r d e n ~ s  el 31.12$;Manuel J. Clouthier el 1?.07k ; 
Gumersindo Magaña el 1.04% g Rosario  Ibarrs obtuvo el 0.42%. Las 
elecciones de julio de 19c38,no cabe duda, tuvieron efectos importan- 
tes en las perspectivas de los partidos pollticos y en el futuro 
de las relaciones que históricamente vienen dhdose en Idxico entre 
los poderes ejecutivo y legislativo siempre,hasta ahora,a favor 
del primero. 

bi entonces,en e l  contexto de una crisis econdmica y politi- 
ca,las condiciones de l a  contienda federal fueron las de un PRI 
derrotado,las de un qob i e rno  federal con bajos niveles de credi - 
bilidad y las de una o ~ o - . i c i ó n  en ascenso,conjugrida,principalmen - 
te,alrededor del P a r t i d o  Acci6n Nacional y del Fañ,encabezado por 
exprif stas . 

La severa crisis económica que vive el país desde 1982 teda 

&€,en las mencionadas elecciones,la ciudadda se pudo ex - 
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2. &os candidatos a l  senado por parte d e l  PRI eran Slas Chu - 
macero Sbchez  y e l  ex gobernador d e l  Estado (1975-1980) Blfreüo 
Toxqui F e d d e z  de Lara. Como candidatos a diputados federales 
por el mismo PRI se encontraban: por e l  Primer Dis t r i to  Federal 
Electora1,el  l i d e r  de l o s  e l e c t r i c i s t a s  en la entidad,victor Ma - 
nuel Carreto;por e l  Segundo linstrito,Carlos Grajales Sa1as;por e l  
D6cimo Distrito,Marco Antonio Rojas Flores y por e l  X i  Dis t r i t o  
e l e c t o r a l  el ex alcalde d e l  municipio de Puebla (1978-1981),Miguel 
Quir6s Pérez. Y como candidato a l a  Presidencia de l a  Repdblica, 
Carlos Salinas de Gortar i .  

3. Sobre e l  Comité de Agua Potable d e l  Estado de Puebla 
Véase Mel6,Patrice. It Poder l o c a l  y urbanizaci6n en l a  ciudad de 
Puebla I t ,  e i  Poder loca l .  Doder regional,  COWIIEX/CEICA,MBxico, págs 
236-237 0 

4. En las elecciones de 1974 para e l e g i r  a presidentes m u n i  - 
cipales en l a  entidad es v i s i b l e  ya la inf luencia d e l  PM,princi - 
palmente en e l  municipio de Puebla. En l a s  de 1977 e l  candidato 
d e l  PAN a l a  presidencia por  la ciudad de Puebla alcanza al ta  VO - 
tacibn, la  que representa ya verdadero pe l i g ro  para e l  PRI. Y en 
las elecciones de noviembre de 1983,también para e l e g i r  a presi  - 
dentes municipales,y en l a s  cuales l o s  empresarios comienzan a 
consolidarse con la af i l i a c i d n  a dicho part ido, aquél l o g ra  poner 
en pe l i g ro  e l  t r iun fo  p r i i s t a  en las principales municipalidades 
de l a  entidad ( C f .  Gatica Krug,Nora. I' Loa par*tidos y asociacio - 
ne8 po l i t i cas :  su acción y sus l ím i t e s  en Puebla ",Crítica (ciu - 
dad de Puebla), julio-diciembre de 1987,nlIms. 32-33,pp- 48-65. y 
Guerrero Uondragbn, Aleida. Elecciones en Puebla: 1976-1985 ", 
Cr í t i ca  (ciudad de Puebla),octubre-diciembre de 1986,ndm. 29,pp. 
77-88 1 . 

5. C f .  Guerrero Kondragbn,Aleida. Op. cit.,pp. 77-88. Y Pa - 
t i ñ o  Tovar,Elsa. 3 , D I A U  - ICUAP, 
ciudad de Puebla,1987 (Cuadernos de l  t a l l e r  de investinacioaes in- 
terdisciplinarias en ciencias soc ia les  Y humanidades,3),84 pp. 

6. Todo Estado cap i t a l i s t a  -apunta Nicos Poulantzas- presen - 
t a  una annazdn mater ia l  propia,y en dicha ,materialidad,menciona, 
se han i nsc r i t o  o encarnado,para los f i nes  de su dominacidn y 
práct ica d e l  poder,las clases dominantea. As<,para PoulEUltzas,el 
M a d o  es l a  forma bajo l a  cual l o s  individuos de una clase domi - 
nante,directa o indirectamente,hacen v a l e r  sua intereses c o d  - 
ne8,hacen v a l e r  su dominación p o l l t i c a  (Véase Poulantzas,Nicos. 
Estado.Doder y socialismo, tr. de Fernendo Claudfn,5a. ed.,Siglo 
XXI,México, 1979 ) 
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7. Las organizaciones de ideología aocial-cristiana en la 
ciudad de Puebla ligadas a io8 empresarios se calculaban para 1984 
en aproximadamente 680 Algunas  de ellas son las siguientes: Movi - 
miento Cristianismo sí; Caballeros de Coldn; m a s  Vicentinas; 13amas 
Isabelinas; ;Consejo Diocesano de l  Apostolado Seglar; Junta Diocesana 
de Accidn Catdiica Mexicana; Juventud Nueva, etc. (Cf Patiño Tovar, 
Elsa. '* El movimiento empresarial ",en Los movimientos sociales 
en Puebla,t.l,DIAU - ICUAlP,Puebla,l986,p&gs~ 28-32), 

80 Ibid.,p. ig. 

9. Cf . Guerrero Mondrag6n,aleida. Op. cit.,pp. 77-88. 

10. If En tres meses habrá suficiente agua para todos en Pue - 
bla: Chumacero '&,en Cambio,ll de abril de 1988,~. 1. 

11. Colonias del Norte de la Ciudad,se comprometieron con 
Victor Bd. Carreto '@,en El S01,op. cit.,7 de abril de ig88,págs. 
2-4 

12. CARLOS GRAJALES SA&AS ",Momento (ciudad de Puebla),5 
de mayo de i988,nám. 119,~. 25. 

13. Sobre el Plan Moctezuma cf. Supra cap. 3,n.25 ,pSg056. 

14. Crisanto,Fernando Alberto. I* El Pi- Moctecuma está en 
marcha: Pesquira #',en Ca~nbi0,12 de abr i l  de 1988,~. 1. 

15. Carrasco P.,Margarita. If El 'Plan Mocteewna',se autofinan- 
cíarfa con el pago de 11 mil 500 por cada toma ",en El S01,op. 
cit.,8 de abri l  de 1988,~. 10. 

16. Cf. Mel4,Patrice. Op. cit.,p. 235. 

17. Cf. Loc. cit. 

18. Sobre dichas comisiones cf . Supra, cap. 4,n. 11, pig. 65. 

19. El movimiento de colonos en torng a la escasez de agua 
no ~ 6 1 0  actud en forma dispersa,al darse los movimientos em colo- 
nias aisladas,sino que además se ais16 políticamente ai rechaear 
la participacidn de los partidos políticos que se  acercaron a 
ellos, 
el futuro,aseguraron l o s  vecinos de las colonias Benito Juárez, 
Los Angeles,El Vergel,Volcanes,Unidad Infonavit 12 de Mayo,Ante 
quera y Belisario Domfnguez,quienes por segundo día real izaron un 

No pertenecemos a ni- partido político,& ahora ni en 

- 
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plantón e irnunpieron el tráfico vehicular en la 31 Poniente y la 
11 a la 25 Sur,para solicitar que se distribuya agua como lo pro - 
metió el Ayuntamiento. 

de v a r i o s  grupos y partidos polfticos,el PMS,el PIU y la 28 de 
Octubre,a todos se les subray6 que se trata de vecinos y personas 
libres,sin tendencia política o ideolbgica,que no desean poder ni 
prebendas,solamente agua para su uso en el hogar I' (Paz Bretón, 
Gustavo. " Rechazan vecinos 'Apoyos ' de dos grupos políticos ",en 
El Sol,op. cit.,7 de abr i l  de i988,págs. 1-4). 

izquierda no han logrado penetrar ideoldgica y politicamente en la 
poblacibn,y por  lo mismo no han logrado organizarla y movilizarla, 
queda patente también la combatividad de la sociedad civil en la 
ciudad de Puebla. 

Los vecinos aseguraron que se acercaron a ellos activistas 

Asf,además de quedar patente que los partidos políticos de 

20. Cf. Gatica Krug,Nora. Op. cit.,p. 49. 

21. Los siete gobernadores fueron: Fausto I. Ortega (electo; 
1957);Lic. Arturo Hernandez Aguirre (suplencia;l961);Gral. Anto - 
n i 0  Nava ,n;rstillo (eiecto;l963);Ing. Aardn Merino (interino;l964); 
Dr. Rafael Moreno V a l l e  (elect0;1969);&~ Bautista 0 '  Farril (in - 
terino;l972);Guillero Morales Blúmenkon (interino;l973);Dr. Aifre- 
do Toxqui (eiecto;i975-i980),(Cf. Ibid.,p. 53). 

22. Cf. Sotelo,Humberto. La Reforma Universitaria y el mo - 
vimiento popular de 1973 '@,en Los movimientos sociales en Puebla, 
t. I,oP. cit.,ppo 125-2600 

23. Ibid.,p. 138. 

24. Cf. Ibid.,p. 246. 

25. Cf. Cortés,Severino. E1 movimiento campesino ",en &g 
movimientos sociales en Puebla.t.l,op. cit.,pp. 261.333. 

26. Cf. Garcia Amero,Martha. I' El movimiento obrero en Fue - 
bla ",en Los movimientos sociales en Puebla,t.2,DIAU - ICUAP,Pue - 
bla, 1986, págs . 12-13 

27 Cf. Patiño Tovar,Elsa. El movimiento empresarisl '@,en 
op. cit., págs . 92-117 

28. Castillo Palma, Jaime. '' El movimiento urbaao popular en 
Puebla ",en Los movimientos sociales en PUebla,t~2,Opo cit., 
p. 201. 
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CAPITULO 6 

CONS1 DERACIONZS FINALES 

6.1 LOS PASOS HACIA L A  !WCUPERACIOIQ PUBLICA DEL SERVICIO 

En l a  ciudad de Puebla la c r i s i s  de l  servicio pdblico de agua 

ha ocasionado una ser ie  de movimientos de colonos. En e l  problema 

del agua hasta ahora l a  lucha se ha concentrado en tres  de los  

factores que son condicidn de funcionamiento de l  servicio; pero 

estas t res  cuestionea,sin embargo,no muest-ran mas que los aspectos 

m6.s evidentes de l a  crisfs:la escasez de aguasel pésimo y desigual 

servicio de ella y e l  alza perjiddica en e l  costo de l a  misma. Pe - 
??opsin embargo,alguaas de las causas de fondo de dicha criei8,que 
se hace necesario conocer para proponer alternativas tendientes 

a enfrentar e l  problema,son 1- siguientes: 

---o- Existe un permanente deterioro y un atraso tecnoldgico 

en el sistema o sistemas de distribución de agua,que contrasta con 

e l  desarrol lo tecnoldgico que se observa en l a  ciudad de Puebla 

desde comienzo de la década de l o s  sesenta. 

----- Se observa también,tolerancia del gobierno estata l  y 

municipal ante e l  d é f i c i t  d e l  lfquido,ante el deterioro de l a  red 

de distribucidn de agua y ante los abusos cometidos p o r  lo8 pro - 
pietarios de pozos y carros tanque. Cueatidn contrapuesta a l  cre - 
cimiento acelerado de la demanda de agua. 
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----- A estas cuestiones se suma e l  problema de que la in - 
versión pública en infraestructura está orientada hacia los usua- 
r i o s  de los sectores comerciales,industriales y de servicios. De 
tai modo,se refuema a los beneficiarios del desarrollo urbano en 
el municipio;es decir,a los propietarios de industrias,zonas re - 
sidenciales,hoteles y restaurantes;ello en detrimento de los re - 
querimientos de las clases populares. 

----- Por o t r o  l ado  tenemos también que el crecimiento indus- 
trial y demográfico de l a  zona ha provocado cambios en la ciudad 
de Puebla,la cual enfrenta ya los problemas de una gran urbe,con 
crecimiento acelerado y desordenado. El alto grado de concentra - 
cidn econdmica que se  ha dado en la Ciudad ha respondido tanto a 

l a  crisis agricola como a la serie de medidas de política econbmi- 
ca implementadas p o r  los gobiernos en turno,ya sea fede&es,esta- 
tales o municipales: fomento de una política industrializadora, 
grandes inversiones en obras de infraestructura,subsidios guberna- 
mentales de tipo fiscal, crediticio,comercial,de bajas tarifas de 
energéticos,de agua etcétera. Factores de t ipo  político y adminis- 
trativo los cuales promueven aún m á s  el proceso de concentracidn 
industrial en la capital del Estado,pese a las consecuencias que 
esto ha tenido en l a  ~gudizaci6n de l o s  problemas ufianos. Proble- 

m a s  los cuales son ex~resión no s610 de la concentracibn o centra- 
lizacibn econdmica,sino también de la exagerada centralizacibn po- 

litica. 
Asf,despuéa de e r t a b l e c e r  algunas de las causas estructurales 

de l a  crisis del s e r v i c i o  público de agua,podemoa proponer elemen- 
tos tendientes a implementar alternativas 'viables y reales a l  

problema. Un problema clue no se resuelve ~610 con crear up Comité 

Municipal de Agua Potable y con una ficticia * municipali~acidn ". 
La ~olucidn al problemi comprende factores l o s  cuales no pueden 
ser solucionados p o r  u n a  v o l a  persona,y mucho menos por un polfti- 
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co;en l a  soiucidn de l  problema deben participar loa tres poderes, 

de l o s  n i v e l e s  federal,  estatal  y municipal, s in  menospreciar l a  

participación popular. Ante e l  problema se hace entonces necesario 

promover l a  participación socia l  y exigir :  

----- La coordinacidn,la cooperacidn de los tres poderes del  

pals,de l o s  niveles federa1,estatal y municipal. En e l  caso que 

nos ocupa la prestación del  servicio pbblico de agua se encuentra 

en manos de l a s  autoridades de l  Estado y de l  municipio;pero dicho 

servicio tambidn,controlado p o r  e l  gobierno y l a  administracidn 

federa1,recae en l a s  autoridades federales a través de sus repre - 
sentantes 1ocales;en e l  medio mra1, la  Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidrafilicos (SARH) y en e l  medio urbano l a  SAHOP (ac - 
tual  SEDUE). 

Se hace necesario evitar  e l  aislamiento entre l as  diferentes 

esferas de gobierno;se hace necesario crear nuevos mecanismos de 

coordinación, de acción combinada destinados a l a  e jecucibn de pla- 

nes y programas que busquen solucionar uno de loa problemas crea - 
dos por e l  crecimiento demográfico,la escasez de agua. 

Ai problema de agua existe solucibn,es entonces necesario 

abendonar l a  posicián estática ante e l  problema y asumir l a  volun- 

tad de resolver1o;pero e l l o  depende de l as  decisiones polfticaa de 

los gobiernos estatal  y federal.  El gobierno loca l  no tiene a su 

alcance los elementos para solucionar l a  dif icultad que l e  a f l i j e ,  

es justo que l a s  esferas superiores acudan en su auxil io para l a  

soiucidn d e l  problema. 

---- For ot ro  lado tambidn,se hace necesario ex i g i r  mayores 

recursos econdmico~ para e l  gobierno municipal. A l  gobierno de l a  

ciudad de Puebla,como a todo gobierno municipa1,le cabe hog día  un 

gran papel en cuanto a l a  prestación de los  servicios urbanos;pem 
l a  gestión de l a  mayor parte de e l los  no es eficae;ya que e l  go - 
bierno no cuenta con e l  presupuesto suficiente para f inanciar las 
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obras de infraestructura y prestar los  servicios públicos. 

En l a  ciudad de Puebla e l  crecimiento industria1,comercial y 

demográfico, además de haber proyiciado una mayor sobreexplotación 

y contaminación de l o s  mantos ncufferos,ha sobrecargado l a  capaci- 

dad d e l  yervicio yúblico de agua;prablema inmediato que se sitúa 

mucho más a l l á  de l a  capacidad financiera municipal. Las autorida- 

des deben inver t i r  sumas considembles en l a  solución de l  proble - 
ma;es por e l l o  necesario que se le\oiote no sólo de recursos pfibli - 
cos,sino también privados. XES necesario que los  recursos se capten 

de los  sectores que absomen gran pnrte del  servicio y los  que no 
pagan l o  justo por e l1o ; l a  industr ia ,e l  comercio y e l  turismo. Pe- 

ro es tambih necesario aue se aumente l a  capacidad recaudadora 

d e l  municipio;que los grandes segmentos de l a  poblacidn que viven 
ai  margen de l a  contribucidn f i s c a l  sean inscritos a l  padrón de 

agua potable. 

Asi entonces, para poder representarse un gobierno municipal 

responsable y capaz de prestar e l  s e rv i c i o  nfiblico de agua,es ne - 
ceser io  que se l e  otorgue recursos financieros. Es necesario tam - 
bidn que se adecue e l  costo del  servicio;que l a s  industrias,los 

servicios y l as  zonas residenciales,sectores que cuentan con abas- 

t o  de agua,los que más consumen y los  que lucran con e l la ,en  e l  

caso de los  dos primeros sectores,afronten e l  costo que implica l a  

explotacibn,el traslado y distribución del  servicio y paguen tari -  

fas de acuerdo a l  uso que dan 81 agua;elemento e l  cual e l l os  ut i  - 
l i zan y además contaminan. Es necesario también insta lar  medidores 

en casas habitacibn, como en industrias y comercios que carecen de 

aquél para incrementar los ingresos y evit'ar e l  desperdicio del  

líquido . 
o--- Por o t r o  lado,tenemos que l a  ciudad de Puebla no puede 

continuar creciendo en l a  forma enkrquica y Elcelerada en que lo 
ha venido haciendo. Se hace entonces necesario apoyar l a  dsscen - 
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traiización no ~ 6 1 0  socioeconómica,sino también política. Esta úl- 

tima se hace necesaria no so lo  porque la centralieaciba politica 
fustra las potencialidades del municipio,sino porque RdemAs pro - 
aueve la concentración y permanencia en el poder por determinada 
clase o grupo. Fenómeno el cual tiene consecuencias sociales,por 
ejemplo la marginacibn. El gobierno local privilegia los intereses 
de una sola clase,la burguesía local,postergando l o s  intereses de 
l a  poblacidn restante. Poblaci6n la cual se organiza y moviliza. 

Se hace entonces necesario demandar la descentrslizaci6n;lo 
que significa descentralizar el poder;descentralizaci6n política y 

econbmica. Y la cual sólo puede hacerse posible y efectiva con vo- 

luntad política y con la partici~acibn powlar. 

6.2 MUNICIPALIZACION DE POZOS: NECEbIDAD APREMIANTE EN L A  CIU3AD 

3s PUEBLA' 

En la escasez de agua la sociedad poblana tiene grave proble- 
ma que requiere de soluci6n;pero no en el simple discurso,sino en 
los hechos. Se hace entonces necesario,como solucidn parcial a l  

problema, la municipalizacidn real y efectiva. Entendiendo por ello, 
que aquélla consiste no ~610 en tramferir los valores materiales 
y el ejercicio de la actividad A las wtoridades,sino que los va - 
lores y P-ctividad sean utilizados y re@-limdos en el interés gene- 
ral. Además se hace necesario entender que las autoridades para 
su realización respeten lo estipulado en las leyes y sus regiamen- 
tos para normar su actuacibn. 

Las autoridades no deben olvidar que en el articulo 27 de la 
Constitución, además de indicarse los bieneb y lae actividades que 
~ 6 1 0  pertenecen a la colectividad o al Estado,aquél es  suficiente- 
mente amplio y pormenorizado para permitir que ellas puedan inter- 
venir en la propiedad. Jicho artlculo,además de establecer que la 
prouiedad de las aguas está condicionada a los fines sociales,es - 
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tablece que los fines del Estado soberano y los  intereses de la 

colectividad autorizan al gobierno a actuar y a limitar l a  propie- 
dad. Las autoridades entonces,tratandose de un acto que tiende al 
bien común deben,fundamentando su detenninaci6n en el artículo 27 

constitucional combinado con la Ley de Expropiación de 1936,con la 
Ley de Expropiacidn del Estado de Aiebla,con la Constitucidn Esta- 
tal y con la Ley Orgánica IViunicipa1,ejercer válida y lícitamente 
el poder soberano. Las autoridades no pueden renunciar a ese PO - 
der;lo contrario sería inadmisible. Se hace necesario que las 
autoridades tengan presente que la municipalizacidn constituye un 
acto de soberanla para cuya ejecucidn no se requiere del consenti- 
miento del o de los afectados,los cuales,en nuestro caso,no pueden 

seguir explotando y lucrando con un recurso que pertenece a la 
colectivi?sd. E1 agua es un bien indispenseble,y por lo tanto,no 
puede estar sometido al proceso de mercantilizacidn que caracteri- 
za a cualquier mercancía. 

Con la municipaliza.cit5n real y efectiva entonces,ademb de 

reafirmarse la sobemnia de las autoridades sobre el recurso natu- 

ral del agua,de reafirmarse las mismas como soberanas y populares, 
de someterse al capita1,pPopietarios de pozos y-carros fmque,e 

las exigencias de la co1ectividad;se devuelve una actividad g uxia 

propiedad a BUS verdaderos propietarios;a las  autoridades g ai 
pueblo 

Pero l a  municipalizacibn,para que sea eficas y constructiva 
y no sea a610 un acto falso,debe representar el fruto del esfuerzo 
de la comunidad municipal. La municipalizacidn nunca va a preceder 
al poetulado de la co1ectividad;se hace necesario que ella l a  p m -  

ceda,que l a  haga efectiva. 

6.3 UNA REVIkiION NECELARIA: LAS WmAS DZ LUCHA Y ORGANIZACION 

En la sociedad toda medida administrativa o direccidn de ella 
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clases sociales. Es decir,del resultado de l a  relacidn o enfrenta- 

miento de los  distintos sectores sociales,movimientoa populares, 

grupos de interes y partidos Tolfticos va B ser l a  manera de actuar 
de l a  administracidn l o c a l .  

As f , la  solución sat is factoria  y verdadera en l a  búsqueda de 

reformas o iniciat ivas tendientes a enfrentar problemas de l a  ciu- 

dadanía y por l a  ut i l i zac ibn de los  recursos del  Estado en benefi- 

c i o  de l a s  clases populares,dependerá de l a  f ama  de organizacidn 

y de lucha adoptadas por los distintos sectores de l a  poblacidn. 

No son l a s  distintas instancias de l a  sociedad pol€tica,como las  

dependencias gubernamentales; como tampoco ciertas instancias de l a  

sociedad c i v i l ,  como los  partidos pol ft icos, los  protagonistas de l a  

solución a los  problemas de l a  ciudadanfa;los protagonistas en l a  

búsqueda de reformas l o  representa l a  decisiva participacidn y 

movilizacibn estructurada de l a  poblacibn. 3s e l  movimiento de ma- 

sas quien obl iga a l a s  autoridades a introducir reformas;éstas no 
se producen gratuitamente desde arriba.  Es por e l l o  necesario que 

toda movilizacidn con objetivos amplios cuente con e l  consenso 

de l as  mayorlas, con formación po l l t i ca  e ideoiógica,con una debida 

estructura,programa, estratégia y t4ctica para poder lograr as í  una 

movilizacidn duradera, dinámica, organizada y estructurada de l a  po- 

blacidn. 

Asf,en e l  caso que nos ocupa,la posibi l idad de generar una 

intervencidn páblica real ,  tendiente a imalementar soluciones a l a  

escasez de agua y c r i s i s  en e l  servicio de distribucidn de l a  mis- 

ma en l a  ciudad de Puebla,est& determinada’ nor  l a  capacidad de mo- 

vi l izacidn que pueda lograr  la ciudadada poblana. 

La movilizaci6n de colonos de ab r i l  de 1988 a l a  que as i s t i  - 
- mos,carecib de e j tab i l idad  interna,organizacidn,formacidn y con 

ciencia po l í t i ca  e ideol6gica;fue por e l l o  un movimiento aislado 
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y fragmentado y reducido en cuanto a l  número de participantes;por 

l o  que no fue capaz de generar una d i n h i c a  suficientemente impo- 

tante y duradera como par8 i n f l u i r  l a  accián municipal a reso lver  

e l  problema de l a  escasez y def ic iente distribucidn de agua. Fue 

entonces un moviffiiento de organizacibn espontánea,que se ais16 

políticamente a l  no aceptar l a  participación de l o s  partidos PO - 
1f t icos ; fue  un movimiento aislado y s in  consenso de l a s  mayorías; 

por e l l o  a n t e  l a  medida mediatizadora de l a s  autoridades,la crea - 
cidn d e l  Comité Biunicipal de Agua Potable y l a  f i c t i c i a  municipa - 
l ixacibn,aquél tuvo vida ef1mera;por l o  que sus alcances fueron 

s i  no nulos,sf muy reducidos. 

Asf , la  causa determinmte que ha impedido l ograr  una solucidn 

a l  problema de escasez de agua en l a  ciudad de Puebla,es e l  hecho 

de que las luchas y movilizeciones,adem&s de aislarse,han carecido 

de organieación y base soc ia l  üe apoyo. Se hace necesario ante 

e l lo , l r i  rev is idn de l a s  formas de lucha y organizacibn. Se hace 

necesario Organizar l a  lucha, l a  movil izacián tendiente a presionar 

las sedes de l a s  dependencias pJib1icas;sin dejar  de lado los méto- 

dos tradic ionales de lucha de prensa y propaganda en l o s  medios 

masivos de comunicación. Pero antes que nada,y sobre todo,es nece- 

sar io  ampliar l a  base s o c i a l  de apoyo. Es necesaria l a  part ic ipa - 
cián organizada y estructurada de toda l a  ciudadanfa poblana,ya 

que toda e l l a  carece d e  un buen serv ic io .  

La forma en que afecta l a  c r i s i s  de l  s e r v i c i o  de agua por  co- 

lonias,fraccionamientob, z o n w  comerciales,etc.,le da un carácter 

t e r r i t o r i a l  a l as  protestas y as i  se def ine buena parte de l o s  

grupos que participan en l o s  movimientos. Es por e l l o  que e l  movi- 

miento se  sectoriaa; ~ A C  1ocRlidRdes urbanas que sufren escaaes de 

agua no estan congrega.:?. aino disperbas en el t e r r i t o r i o  munici - 
pal. Por e l l o  l a  organización : -ector ia l  y t e r r i t o r i a l  d e l  movi - 
miento,sin coordinacián n i  t ác t i ca  conjunta,es e l  factor  que per - 
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mite la disgregacidn del movimiento. Se hace entoncerj necesario 
ante la falta de organizaci6n,motivada por la sectorizacidn de la 
base social de apoyo y territorialidad de las protestas,superar el 
aislamiento de los movimientos,ya que al actuar en forma dispersa 
es dificil que el movimiento adquiera representatividad y legiti - 
midad,además de que es más vulnerable a ser absorvido por las au - 
toridades municipales o -or el mismo Estado. 

Se hace entonces necesario evitar la dispersidn,el aislarnien- 
to del movimiento;se hace necesaria su cohesidn,su combatividad; 
y para ello se hace necesprio la variable pol€tica;es decir,lR pair 
ticipacidn intelectua1,ya sea de grupoa estudiantiles,partidos po- 

lfticos,etc. que alienten a los grandes sectores de la poblacidn 
al movimiento,que los organicen, estructuren y los formen pplítica 
e ideologicamente. Aquf , 1 ~  Universidad Autdnoma de Puebla a través 
del movimiento universitmio, la que ha aparecido como la driica 
fuerza social organizada y confiable a la que los trabajadores y 

campesinos han recurr ido cuando se han encontrado en conflicto, 
está en posibilidades de FtrticuZar y convertirse en el núcleo de 

la inconformidad social que genera el problema de la escasez de 
agua . 

i 

Asf,tenemos que 1~ movilizacidn,no s610 activa de las masas, 
sino también como expresión en las elecciones a través del voto,es 
capae de generar una dinámica poderosa para pennitir a los intere- 
ses de las clases populares reafirmarse con m 8 s  fuerza en las pdc- 
ticas de las autoridadeb rnunicipñlee. La movilieacidn entonCeS,la 
práctica de ella,nece;ita nartir de una vipidn clara del problema, 
las causa8 estructurales; conocer l o s  limites y las posibilidades 
concretaa. Buscar y cretxr coyuntura. 

La escasez de agua,oroblema viejo en la Ciudad,represeata 
una determinante hist6rica - estructural que favorece a la mooili- 
zaci6n;ias condiciones e;tAn dacias,es necesario encauzar,organizar 
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7 d i r i g i r  e l  movimiento. Es un hecho sobre e l  cual deben meditar 

profundamente l a s  fuerzas democráticas y progresistas . 

Asf,podemos concluir que e l  creciniento acelerado de l a  ciu - 
' dad de Puebla en l a s  dltimas décadas propicid una aguda c r i s i s  en 

algunos de los  servicios pbblicos,sobre todo en l o  que se ref iere 

a l  servicio ?dblico de 8gua;problema e l  cua1,como es sabido no es 

pro7io de aqu6lla;sino que se expresa en todos los grandes centros 

urbanos del  pals. Dicho problema ha recibido hasta ahora un trata- 

miento ideoldgico que no rebasa e l  n ive l  declarativo. Las autori - 
dades no han sido capaces de desarrol lar e l  servicio de agua a l a  

altura de l as  necesidades del  n ive l  medio de desarrollo demográ - 
f ico y ufbano de l  municipio. 

Ante e l  problema se hace necesario,desde ahora,adecuar l a  

prestacidn del  servicio a1 crecimiento urbano,ya que el papel en 
l a  gerstidn del servicio l o  s e d  mds en e l  futuro. Y para e l l o  ade- 

más Be ser necesario e l  fortalecimiento financiero del  gobierno 

loca1,se hace necesaria l a  cooperaci6n entre los diferentes. nive - 
l es  de gobiemo;ya que s i  bien e l  problema ea de jurisdiccidn l o  - 
ca1,debe ser ob je to  de preocuaacidn de las  esferas superiores. Y 

l o  debe s e r , y a  que e l  problema del  agua en l a  ciudad de Puebla 

para los prdximos años tenderá a agudizarse;si las autoridades no 
cumplen con sus funciones,viene entonces e l  descontento,la pdrdi - 
da de credibi l idad en l a  conciencia ciudadana. Viene asf l a  irri - 
tacidn antigubernamenta1,la protesta,la movilieaci6n popular y las 
tenuiones, Las autoridades municipales no podran granjearse e l  re- 
conocimiento de su r e s p e c t i v a  comunidad n i  ocupar posicidn impor - 
tante en e l  contexto gubernamental del  pais s i  se sustrae a l a  

prestación d e l  servicio.  

La movilización de a b r i l  de 1988 aunque no l l eg6  a canaliza- 
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se en alguna organieacidn estable,su espontaneidad es el reflejo 

no só lo  de las agudezas de la problemática del agua,sino también 
del potencial combativo de la poblacidn. Se debe evitar que la 
agudización del problema desemboque en la formación de un movimien- 

to de gran envergadura. Se hace por ello necesario l a  recuperación 

pública del servicio 
Se hace necesario que las autoridades controlen los recursos 

o servicios estratégicos de los cuales depende la sociedad,corno 
lo es e l  agua;ya que así,además de acentuar el control político 
sobre la poblacidn,al nacer en ella el sentimiento de dependencia, 
de subordinacidn a las autoridades al tener éstas el control y 
preatacidn del servicio;se evita que dicho servicio sea controla - 
do por los sectores econdmicos de la regi6n;evitando con ello que 

aqudllos refuercen su poder económico y polftico. 
# 

Se reconoce entonces que la única forma de reestructurar el 
servicio ea la recuperaci6n pública de aquél. Se conoce el proble- 
-,se sabe cono solucionarlo. Ya es hora de dotar de recuraos eco- 
nómicos al gobierno municipa1,de desterrar el clientelismo politi- 

co y de gravar a1 grm capital para la prestación del servicio. Se 
hace necesario entonces voluntad para resolverlo. Pero para ello, 
debe recordarse,que al proqio proceso de voluntad,de cambio,io 
debe promover el actuar social. 
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OOllCLUSIOñES 

Después de haber hecho el recorrido te6ric0,empírico y cro - 
noldgico del problem ob jeto de nuestra investigacibn, podemos 
terminar éste trabajo con los siguientes elementos de síntesis y 
conclusiones 

El crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad de Pue - 
bla ha provocado,como es obvio,un incremento de la problemática 
urbana y socialo La escasee de agua y el deficiente servicio de 
distribucidn de la misma en la Ciudad provocan crisis de la gets - 
tidn municipa1;hecho el cual deslegitima a las autorldades muni - 
cipales en la conciencia ciudadana y hace manifiesta la moviliza- 
ción reivindicativa de abril de 1988. Una movilisaciba que expre- 
sa no sdio la magnitud y el significado,no insignificaPte,de l a  

escasez de agua y deficiencia en la prestacidn de un servicio 
pIblico,sino que además expresa el potencial combativo de la PO - 
blacibn. Un potencial que de haberse seguido acumulando hubiera 
generado tensiones sociales de dificil prediccidn y ~ o n s e ~ ~ e n ~ i a s .  

Las autoridades del ayuntamiento local, conscientes de la 

1 

magnitud del malestar popular y de la historia de lucha de la 80- 

ciedad local, acceden, falsamente,a las presiones de loe colono8 
y " municipalizan 
da que nunca pudo s e r  posible,ya que el proceso parar ~fectuarla 

además de PO haber cumplido con la razbn Juridioa,el municipio 
carecía de la infraestructura suficiente para cubrir el semicio, 

el servicio de distribucidn de agua;uXla medi- 

..I. _.,- . . .. , 1 . , 
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organieacibn, recursos técnicos , humanos y financieros para prestar 

el mismo. 
Sa 8* mtrnicipaiizacidn " entonces,fue un disfraz,una medida 

a manera de encubrir determinados fines;Bstos ajenos a la finali- 
dad de la municipaiiea~ibn~ No s e  municipalizaron los poeos,ni 
los carros tanque;se '@ municipalizb " únicamente un bien el cual, 
como se sefíala en el artículo 27 constituciona1,ee propiedad de 
la nacibn. Se dej6 asígen manos de los particulares el control de 
uno de los servicios básicos para la reproduccidn del capital y 
de la fuerza de trabajogel servicio pdblico de agua. 

Las autoridades entonces, aparentaron dar solucida a l  proble- 
ma de agua cuando encontramos que hay efervecencia popular por la 
escasee del 1fquido;lo que se conjuga con un periodo preelectoral, 
en donde el objetivo de las autoridades municipales y al interior 
del partido oficial era afianzar posiciones. a la coyuntura 
electoral de 1988 el PRI-gobierno municipal, consciente del diff - 
cil compromiso que representaban las elecciones debido a i  pro - 
blema creado por la escasez de agua ---y de la tremenda fuerza 
del PAN no ~ 6 1 0  en el municipio,sino en todo el Estsdo,ade& de 

lo desgastado y mala reputacibn del PRI en la regidn---- se fi - 
jan como objetivo recuperar la confianza y los votos de la pobla- 
ci6n. 

h í , l a  solucidn propuesta por el Ayuntamiento al problema 
de abssto y dfstribucidn de B.gua,mb que real tuvo fondo demag6 - 
gico y pol€tico. El tratamiento del problema en la coyuntura 

electoral signific6,como lo ha significado tambih en el paaado, 
la readecuacibn de los métodos de búsqueda de consenso social .  

Econtranios asi,que el problema de l a  escasee de agua en l a  

ciudad de Puebla no es 3610 técnico,sino también econ6mica,polí - 
tico y social. Ademb de que no hay duda que las acciones de las 
autoridades municipales respondieron a la presiones políticas y 
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sociales reales y de entonces presentes. 
Finalmente y como conclusiones generales del traba 30, tenemos 

que en la ciudad de Puebla la lucha por el abasto de agua en loa 
6ltimos años ha sido una constante. La quieren los industriales, 
los comerciantes y la ciudadanfa;pero quienes finalmente la tie - 
nen son los sectores que tienen más influencia econbmica,que 
tienen más poder,la industria y el comercio. 

Sin duda alguna,uno de los elementos irnplicitos en la pol< - 
tica municipal de abasto de agua en la Ciudad ha sido,precisamen- 
te,el carácter de c1ase;dsta se manifiesta en la mejor calidad y 

mayor cantidad de agua que se diatribuye a las colonias de altos 
ingresos y a los fraccionamientos industriales,en contraste con 
el frecuente racionamiento e irregularidad en el abasto para las 
grandes mayorías que viven en las colonias populares. 

Por otro lado,el municipio,como el principal 6rgano de ges - 
tión del servicio público de agua,tiene jurídicamente el derecho 
de explotaciibn,administraci6n y distribucidn del liquido y nin 
gún otro organismo,salvo bajo concesibn,debe desempeAar estas 
funciones propias del ayuntamiento. Pero las autoridades a l  no 

poder hacer las inversiones de infraestructura y de carecer de 
recursos técnicos y humanos que requiere l a  prestacidn del servi- 

- 

cio se desliga de su oDlrgaci6n relegandola a loe particulares; 
ello en detrimento de l a  poblacibn,ya que aqu6llos siempre bu8 - 
carb la mhurima ganancia con l a  prestacibn del servicio;adem&s de 

que la privatizaci6n d e l  servicio a la larga impedid a laa misaas 

autoridades la recuperaci6n pública de aquél. 
&%,ante la escasez de agua,el carácter de clase en el abasto 

de la misma y ante la privatizaci6n del servicioles de suponerse 
que el problema del agua en la ciudad de Puebla para los prdximoe 
años tender6 a agudizarae,io que inevitablemente traerá la agudi- 
zación de loa problemas zociales. Es por ello,que la desaparicidn 
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de la propiedad privada sobre la explotación y distribucidn de 

agua en la Ciudad es una necesidad imperiosa. La recuperación 
pública del servicio,la " democratiaacidn '' a la comunidad del 
mismo y el abasto de agua. a la Ciudad,son condición b&sica para 
alcanzar la estabilidad social en el municipio poblano. 

El gobierno municipal no podrá granjearse el reconocimiento 
de la comunidad si se sustrae EL la prestación del servicio pbbli- 

co de agua. Es necesario que se le otorguen recursos tdcnicos,hu- 
manos y sobre todo financieros para suplir au finalidad. 
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ANEXO 
I 

LEY DE EXPROPIACION DEL ESTADO DE 



255 I ,  ' LEY DE EXF'ROPIACION 

. .  . .  
. 1- . 

i .  

. .  ' I.-Por providencia judicial en los CCGOS y con 10s 
:*  -reauisitos que determinan las leyes precesales CO- 8 

, '  . . rrespondientec; 
,; II,-Por sentoncia judicial dic!ada en los términas 
3 y con los requisitos que las mismas leyes ertub!G- 

C cen; LEY DE EXPROPIACIOIJ, '. 111.-Por resolución administrativa para hacer e!ec- 

tivas las multas, que lcgalmente tienen facultad de 
imponer ?as autoridades administrativas; 

1V.Por resolución, también administrativa, cuan- 
do se trate de hacer efectivos 103 cobros de impucc- 

Q las diWOsicioncs relativas de las de Hdanda* 
vigoniec en el Estado; 

V.-por resoluciJn administrativa, cuando sc irate 

Constituci6n General de la República; 
? VI.-Por expropiación, por causa do utilidud pfi- 
*., blica, en los casos y términos expresamente señala- 

(Publicada en el Periódico Oficial del Estado, 
de fecha 25 de mano de 1924). 

ALFONSO CABRERA, GobernUdm Constituciona] del 
Estado de Puebla, a 10s habitantes del mismo ha- 
ce saber: I .  

Que por la Secretaría del Honorable Congreso, 

tos determinados por las ~ Q Y u ~ ,  suwhdose F- ello, 

de CUIlEFlir cm la fr*ccib* VI1 del articulo 27 de la se me ha dirigido la siguiente ley: 

"El XXIv Congreso Constituciona1,del Estado Libre 

. .  
1 ' .  

, '  : 

t 

' r  

y Soberano de Puebla, decreta la siguiente: dos en 1.r presento ley; 
. , .  . 

s .  VI1.-Poi las autoridades federales, en los cas03 
I . .' de su incumbencia, y con arreglo a las loyes ruap~c-  

*. 1 

LEY DE EXPROPIACION, I d. 
. <  6 .< tivas; 

í: 
' ,  j loyes. 

! . :  de la Repfibliar. P 

orghica del Inciso VIII, Fracción 11, del Artículo 49 
de la Constitución Loccrl, en Relación con el 

27 de la Constitudbn General 

nII,-En los demás casos que lo determinen 
+cs 

D 

CKPITIJLO II 

. .  
1 

CAPITULO I 
I! 

. 5 Expropiaciones por causa 'do utilidad pfiblica 

i 
. ;.: p 

i . 
i 

! i  

. '  f 

I 
t 

. t  
i 

i '  ',. L Casos en que puede set ocupada la 
propiedad privada 

f 2-La oxpropiacih de la propiedad. privada, en 
'! 4 loa casos u que se reflore la fracdón VI dol artículo 

I anterior, so llevará a cabo, mediante la indernniza- 
correcJw1icf.a al propietario de la cesa ex- ArtLCulo 1 . 4 . ~ ~  propiedad primda puede ser om- 

pada: 

, 

" .  .,I 
. . .  . .  

... ... . . . .~  ... 

i 
A. ~ . 

i , _  i 
". . ... I . , . ~ * ,  

. .  
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3.43on causas de utilidad pfilica, para 10s. efec-'A 
I v.-k d' los y terrenos SeQn nece- 
': sarios - la apertura 0 alineamiento de las calles tos de la expropiación, las que tienen por objeto 

directo proporcionar, al Estado en general 0 = 
o varios Municipios del mismo, a uno o varios De- 
parlamentos Municipales, a puoblos determinados o 
a barrios, rancherlas o comunidadao, cualquier bono- 
ficio que redunde en provecho común, ya sea .que 
vaym P clw rfwutadar dltoetaaaotrte par al Ertcrdo 
0 el Municipio, Ya por indiv~~u- O' empresa .parti- 
dares ,  legalmente autorizadas. 

10 prescrito *n el artfdo que 
antecede, se* consideradas como legales, por es- 
tar basadas en m s a s  de utilidad plrblica, lar; si- 
guien tco expropiaciones: 

amin-, sujet&idme al efecto, Q las leyes, regla- 
mentos o dispcsicionos respectivas; t 

VI.-Ln do lau firicau cuyo uollcii. UP do:itinu, Liun 
~ I A  iodo o en parte, a la formaci6n de plaza, 

ques, jardines, mercador, rastros, panteones; Q la 
sthiod6n do edifi6loo para Escuelas, Casar Con- 

c 

isles, l-les destinados oficinas municipaIes 
o ,del.' Gobierno del Estado, en general, a '  la cons- 

6n de edificios u obras que tengan por objeto 
un s cn t i ~o  de utilidad para @] p\fblico, o & 

' 

ombollecimiento o salubridad para las poblacioncs; 

que sean nécesariae puru la construccibii de 
existentes, cuando fuere insuficiente la superficie de caminos vecinales, ferrocarriles, carreteras para au- 
que disfruten en razón del aumento de población; tomóviles o transportes r&pidas, canales, teihgrafos, 

teléfonos-y demás obras de utilidad común, cuando II.-La de los terrenos que fueren necesarios para 
fueren de,la incumbencia de las autoridades del Es- dotar de fundo legal a los nuevos pueblos que se 
tado, siempre- que dichos terrenos, materiales, ediíi- formen, cuando así lo exijan las necesidades de una 
cios y aguas;no*estén destinados a alguna obra de región y siempre que, con arreglo a la ley, se haycr 

decretado la meaci6n de que se trate; utilidad Fúbiica de mayor importancia; 
111.-La de los montes que deberán pasar a ser YIIi,-Lcr de prediac; Asticos o 'urbanos, que se 

propiedad del Estado, con cneglo al inciso 111, frac- 5 destinen al establecirriento de Escuelas Agrícolas 0 

cibn I1 del artículo 49, de la Constitución Política ' Industriales; I 
local, llenando, previamente, los requisitos que la 1X.-La.& predios rbticos *o urbanos, siempre que 
ley reglamentaria respectiva exija; se destinen a la ejecución de obras que aprovechen, 

IV.-Lu ¿e las aguus que queden bajo el régimen de una manera general, al comGn de uno o varios 
del Estado, conforme a la Constitución Federal y pueblos,, barrios, rancherías, comunidades; de uno 

potable a las poblaciones. que carezcan de ese ole- 4 .  . S.-Podrán ser malaria de exprcpiación pat causa 
mento o que lo tengan s610 en cantidad que no de utilidad pública, no s610 el derocha de propiedad 
baste para llenar debidamente las necesidades de 1 sobre los inrnuebles, sino todos los demcís derechos 
los habitantes de la poblaci6n de que se trate; 1 de que sean susceptibles esos mismos inmuebles. 

4*-De acuerdo . .  

I , - h  de 1- ternnos que fueren indispens&lcs -La da los terrenos, edificios, material- Y 

para ext-ián del fundo lebd de loB 

1 ,  
. L  cuyo uso sea indispensable para proveer de agua o varios Municipios o al Estado. 

- * .  1 
- *3 

! * . ' - *  f 
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. 6.-En 10s c a w  Q que refiere fm&6n I del ' I1.-A1 Ayuntaniir$nto *dunicipiG en que va a 

de las poblaciones, se .establece alrededor de 10s sea ésta, que jntercjs mismo 
pueblos 0 ciudades existentes, una zona expropiable * Municipio, O de O De~rtamentos~  pueblos* ' 
que ser& de medio )cil&netro en la dirección do 1 0 ~  si las 

articulo 4 y a efecto de no entorpecer el crenmiento la Obra de que Lie trate,' que 

bal-fios, 'rancherfas' O mmunidades del 
obras no cdán comprendido4 cn 01 inciso anicrior; 

Iii.-A1 Ejecutivo dcl Esiuclo, cuundo la obra du 
príblica u t i l i d d  b + h f i C i @  a dos O mbs munic i&% a 
pu*bl** * dlr'htoa muni='pioa, O a 
Fodwa tiva. Igualmanto al Ejocutho c i d  Eatado cuan- 
do la propiedad ufectrrda pertenezca a distintr, Mu- 
nidpio do aquél CI que pertenece et poblado que 
trata de beneficiarse; 

1V.-Al mismo Ejecutivo del Estado, cuando la 
obra vaya a ejecutctros como consecuencia do deter- 
minaci6n tomcda ~r.=lGfuno de los Poderes del pro- 
,'pío Estada, obrando dentro de la órbita de sus airi- 
buci one s. 

* IO.-Para hucer la declaración a que se refire o1 
Crrtfculo anterior, la autoridud quo vaya a decretarla, 

. formu+, el expediente respectivo, quo cornenzará p r  
el acderda do la misma autoridad, o en BU moo, por 
'la 'solicitud de las autoridades iníerioros, de las  em: 
' presas o particulares intorecada4. El expediente con- 
tendrá los siguientes datos: 

vientos on !as poblaciones quo no oxcedioren do rnil 
el número de habitantes; de un kibmetro, cuando el 
nQmoro habitant- fuero mayor de mil y no axce- 
diera, da dies mli, cuando exmeliere de arta clfra, la 
zona expropiable, habrá de ser de d,os kilómetros. 

7 . ' -  zona a que se refiere el artfculo anterior, 
deberá tomarse de la última casa unida al caserio 
de ia pobJación. 

&-No se llevará a cubo'la expropiaci6n &ando 
los dueños de los terrenw comprendidos en la zona 
exp-opable. espontáneamente 0 por indicación de la 
autoridad administrativa, fraccionaren la porción de 
terrenos necesaria al crecimiento de las poblaciones, 
tomando como precio parra las ventas que deben 
hacorse a los vecino5 de la localidad de que se tra. 
te, la parte proporcional quo corresponda al valor 
catrastral, aumentado en un diez pdr ciento y su- 
jethdoce a las disposiciones relativas, 

la Entidad 9 

. 

. -  
I!I.-La id~ntilicación clam y precisa de lo que 

. IV.-Cl nombro del propietario, en ca:m ds sor 
conpcido o la daignaci6n de las circunsiancias O 
condiciones en que se encuentra la cosa que va a 

* c. , ,  . 
9.-La declaraci6n de que una obra' es de utili- , * ' 

dad pfiblica, corresponde: 
1.-A los Consejos Municipales cuando las obras 

se relacionen con la apertura, alineamiento o ensant-', 
che de plazas, calles y caminos, dentro de su juris-. dicción; I . +, expropiarse; 

> >  I debe expropime; 
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dico Oficial y cinco, díasi después de la dltima publi- 
cación en caso de que tu) se presenten, se continua- 
rá el procedimiento,. haciéndose constar en el cxpe- 
diente la citación 

27.4uando fuere conocido el domicilio del pro- 
pietario, la notificación se hará en los términos del 
artfc)Iio 14 y en mu0 de que 6sie no so conozcu, en 
el predio que trata de expropiarse; de no enconirar- 
so en 61 u persona alguncr eon quien entandar, la 
netlficaef6n, di la  ue entenderá con el vecino inme- 
diato. 
. 2 8 . ~ u a n d 0  no se pres&t&'ela ie**riQ' o pro- 
pietarios por s$ o por medio de apoderado a la junta 
a que se refiere el artículo IS se levantar& por la 
autoridad respctivu, una actu haciendo constar esa 
circunstanda. . El: Agente del Ministerio Público re- 

29.4ulvo convenio por cantidud menor, y de  
acuerdo con .)o dispuesto en el articulo 27 de la 
Constituci6n General de lar República,- el e precio que 

* se fije como indemnización a la cosu'expropiada, so 
basará en Ia cuntidad, que, como valor fiscal dc 
ella, figure en las oficinas. cuíasirales o recuudado- 
ras, aumentando un diez pqr ciento, ya s m  que el 
valor hayq sido manifestado por. el propietario; o 
simplemente aceptudo por é1, de un,modo t&cito por 
Haber,pPgado sus coatribudones con esa base. 

30.-Cuando hubiere hubido dteración en el prey 
cio que 'figure en los registros castrutales a instuñ- 
das del propietario o de su representante, en los seis 
meses anteriores a la fecha .en que. haya decretáda. 

/q falta de compcirecencia. 

. presentará en este cuso al propietario. t . 

. 

'J r .  
en cuyo caso dichas mcjorus quedarán sujetas a 
dictamen pcricial. 

3i,-E1 precio a que se refieren los artículos an- 
tenores, será el que se fije de una manera definitiva 
cuando no pudiere haber un avcinimicnfo con 01 pro- 
gictarirj o'"]c>:; propiotudos dc las cosas d~ quu sc 
trato o &tos no hubieren coricurrido a la junta cita- 
da para 01 efecto dol avonimiento. & determinación' 

- que ,se dicte a esto respecto, deberá hacorso aabor 
al interesado peisonalmenla o cn 3u caso, en la for: 
ma prescrita por el artlcuio 27 de la presente ley. 

32'Cuando la cosa sxpropia,da hutiere alterado 
i ' su vciiíx postcricrmentc. a la fijacih del valor fiscal, 
i. en razón de mejoras que se hayan llevado a cabo 

'en ella, siempre que eBac mejoras hubieren sido 
dcnuncicidus al fisco, o cuando también con poste- 
rioridad a la fijacibn del valor fiscal hubiere sufrido 
doméritos de considcrcción a consecuencia de incen. 
dios, dorrumbes o por cualquier otro motivo, el valor 
se fijar6 pot Feribz, en los tórnririos quc se r,rcscri- 
bcn en ovtcx lay. 

' 33.-Lo dispuesto en e1 artfculc anterior se obscr- . 
- van5 iguulrnento, cucndo por tratarse de una parte 
' s610 do la propiedad registrada en los libros fiscales, 
rio seu p8siblo dcterrninar ccn precisibn el valor que 

' '. ' 1s' corrcstponda a la parte expropiada, ni se haya 
logrado un avenimiento acerca de él; pero los peritcs. 
en estas casos tomarán como base .para el dictamen 

34.LE1 nrecio do indeninización de las cosas que 

1 
[: 

' 

, 1 

- 

; 
,.'rdativo, sl precio a que se refiere el artículo 29. 
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. 56-Cuando la expropiación deba llevarse a cabo 
por particulares en virtud de concesión, dichas par- ! ; 
ticulares deber& recurrir a la uutoridad administra- 
tiva para que se haga la declaracibn respociiva, su- 
jetándose, a i& 'preceptos contenidos en la presente 
ley. I ' .  

. 

:, 
. I  . .  * i\ 

. . TRANSITORIOS:. 
. .  . . ', . I' 

.! 

- I. 3 Y * '  . I # < . . .  t 

I*.-Quedan' 'derogadas todas ' ius leyes anterime 

l'.-Estu ley cómenzurá a surtir sus.efectos dosde 
en cuanto se opongan a la presente. 

la fecha de su publlcaici6n., 

sen to disposición. 
, Dada en el Palacio del Departamento Legislativo, 
en Puebla de Z., a 14 de enero de 192O.-S, Cabrera, 
D. P.-Juñm P. Ruxnírez, D. S,-Pedro Torres, D. P. S. 

Por tanto, I mando se imprima, publique, circule 
86 le dé .el debido cumplimiento. 

Palacio del Poder Ejecutivo, Puebla de Zaragoza, 
16 de en,e;o de 192O.-EI Gobernador del Estado, Al- 
fonso Cabrera.-El Secretario General de Gobierno; 
Miguel Moto. 

El Gobernador hará publicar cump3ir c la Fro. 

I "  -Rúbricas. , . .  

. 
' ~ 

Es tcdo. 

TOSF: MIIARES PALENCIA, Gobernador Consti tuciond 
dcl Estad8 Libre y Scberano de Puebla, a los 
habitanles dol mismo sabed: 

' Que por la 'Secrstaría del H. Congreso del Estado, 
:;e inc ha dirigido el siguiefite 

DECRETO: 

El XXX Congreso Constitucional dol Estado Libro 
y Soberano de Puebla, decreta la siguiente 

LEY ÓRGANICA DEL ARTICULO 108 DE LA CONS-. 
TITUCION POLITICA DEL ESTADO, SOBRE 

EjERCíClO DE LA FACULTAD 
EC'3NOMICO-COACTLVA 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

i.<üLaio L-hs Gficinas Recaudadoras del Gobisr- 
no d d  Fktctdó están invcstidcs do la focvltad oconó- 


