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Resumen

Este trabajo analiza las desigualdades de acceso al agua en ciudades del Sur Global desde 
el prisma de la Ecología Política Urbana (EPU). Si bien las ciudades del Sur Global se 
caracterizan, entre otros aspectos, por las desiguales formas de acceso al suministro hídri-
co, estas desigualdades pueden ser aún mayores si se consideran otras dimensiones de 
accesibilidad (asequibilidad, calidad, equidad y prestación de servicio). Desde el prisma 
de la EPU se puede afirmar que estas desigualdades son efectos de las relaciones de poder. 
El artículo enfatiza el papel de las políticas estructurales en la producción de una serie 
de condiciones de acceso al suministro de agua urbana, que son a menudo más com-
plejas en áreas periurbanas con menores ingresos. En este último contexto, las políticas  
de distribución hídrica a escala de vecindario moldean las prácticas cotidianas de acceso 
al agua, situación que aumenta las inequidades sociales en torno al agua urbana. En este 
sentido, el artículo subraya la necesidad de realizar más estudios desde el enfoque de la 
EPU que analicen el papel de las políticas hídricas a escala de vecindario en la producción 
de inequidades cotidianas de acceso al agua. 

Palabras clave: ciudades; agua urbana; Ecología Política Urbana; desigualdad de acceso; 
Sur Global
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Resum. Les desigualtats d’accés a l’aigua en ciutats del Sud Global des del prisma de l’Ecologia 
Política Urbana

Aquest treball analitza les desigualtats d’accés a l’aigua a ciutats del Sud Global des del prisma 
de l’Ecologia Política Urbana (EPU). Si bé les ciutats del Sud Global es caracteritzen, entre 
altres aspectes, per les formes desiguals d’accedir al subministrament hídric, aquestes des-
igualtats poden ser encara més grans si es consideren unes altres dimensions d’accessibilitat 
(assequibilitat, qualitat, equitat i prestació de servei). Des del prisma de l’EPU es pot afirmar 
que aquestes desigualtats són efectes de les relacions de poder. L’article emfatitza el paper 
de les polítiques estructurals en la producció d’una sèrie de condicions d’accés al subminis-
trament d’aigua urbana, que són sovint més complexes en àrees periurbanes amb ingressos 
més baixos. En aquest darrer context, les polítiques de distribució hídrica a escala de veïnat 
modelen les pràctiques quotidianes d’accés a l’aigua, situació que augmenta les iniquitats 
socials al voltant de l’aigua urbana. En aquest sentit, l’article subratlla la necessitat de realitzar 
més estudis des de l’enfocament de l’EPU que analitzin el paper de les polítiques hídriques 
a escala de veïnat en la producció de desigualtats quotidianes d’accés a l’aigua.

Paraules clau: ciutats; aigua urbana; Ecologia Política Urbana; desigualtat d’accés; Sud 
Global

Résumé. Les inégalités d’accès à l’eau dans les villes du Sud à travers le prisme de l’Ecologie 
Politique Urbaine

Cet article analyse les inégalités d’accès à l’eau dans les villes du Sud sous l’angle de l’écolo-
gie politique urbaine (EPU). Bien que les villes du Sud se caractérisent, entre autres aspects, 
par des formes inégales d’accès à l’approvisionnement en eau, ces inégalités peuvent être 
encore plus grandes si d’autres dimensions de l’accessibilité sont prises en compte (aborda-
bilité, qualité, équité et prestation de service). Du point de vue de l’EPU, on peut affirmer 
que ces inégalités sont les effets de rapports de force. L’article souligne le rôle des politiques 
structurelles dans la production d’une série de conditions d’accès à l’eau en milieu urbain, 
souvent plus complexes dans les zones périurbaines à faibles revenus. Dans ces dernières, les 
politiques de distribution d’eau au niveau des quartiers façonnent les pratiques quotidiennes 
d’accès à l’eau, une situation qui accroît les inégalités sociales autour de l’eau urbaine. En 
ce sens, nous suggérons la nécessité de plus d’études à partir de l’approche EPU pour ana-
lyser le rôle des politiques de l’eau à l’échelle des quartiers dans la production des inégalités 
quotidiennes d’accès à l’eau.

Mots-clés : villes ; eau urbaine ; écologie politique urbaine ; inégalité d’accès ; Sud global

Abstract. Unequal access to water in cities of the Global South from the prism of Urban 
Political Ecology

This paper analyzes inequalities in access to water in cities of the Global South from the 
perspective of Urban Political Ecology (UPE). Although these cities are characterized, 
among other aspects, by unequal access to water supply, these inequalities can be even 
greater if other dimensions of accessibility are considered (affordability, quality, equity, 
and provision of service). From the perspective of UPE, it can be affirmed that these 
inequalities are the effects of power relations. The article emphasizes the role of structural 
policies in producing a series of conditions for access to urban water supply, which are often 
more complex in lower-income peri-urban areas, where water distribution policies at the 
neighborhood level shape the daily practices of access to water, a situation that increases 
social inequities with regard to urban water. This paper calls for more studies from an UPE 
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approach that analyze the role of water policies at the neighborhood scale in the production 
of daily inequities in access to water.

Keywords: cities; urban water; Urban Political Ecology; inequality of access; Global South

1. Introducción

En 2018, el 54% de la población mundial residía en ciudades. Para 2050 se 
espera que esta cifra alcance el 68%. Gran parte de este crecimiento sucederá 
en el Sur Global1, especialmente en Asia y África (Sun et al., 2020). Así, las 
ciudades de estos continentes crecerán más rápidamente, aunque con diferentes 
patrones de expansión (Zanganeh Shahraki et al., 2011). Este rápido proceso 
de urbanización plantea importantes desafíos para la accesibilidad a servicios 
básicos, especialmente al suministro de agua potable y saneamiento. De hecho, 
en numerosas ciudades del Sur Global la expansión de las redes de agua potable 
no logra mantener el ritmo de la expansión urbana, lo que compromete los 
objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En consecuencia, la 
accesibilidad a servicios básicos como el agua sigue representando un desafío 
para unos mil millones de personas, especialmente en barrios marginales de las 
ciudades de rápido crecimiento (Mitlin y Walnycki, 2020)

Numerosos hogares de estos barrios marginales acceden a fuentes común-
mente denominadas «informales». Estas fuentes no siempre son seguras, lo 
que podría tener consecuencias desfavorables para la salud (por ejemplo: enfer-
medades diarreicas, especialmente en niñas y niños) y el bienestar (UNICEF, 
2018). Asimismo, en el contexto de la pandemia de la covid-19 las infecciones 
se dispararon en zonas urbanas con acceso limitado a los servicios de agua y 
saneamiento, lo que provocó efectos negativos en la provisión de estos servicios 
(Corburn et al., 2020; Rafa et al., 2020). La pandemia ha revelado de manera 
más evidente el suministro fragmentado de agua en las ciudades del Sur Global 
(Zapana-Churata et al., 2022a).

1. De acuerdo con Mitlin y Satterthwaite (2012) utilizamos la expresión Sur Global para 
referirnos a todos los países clasificados por el Banco Mundial como de ingresos medios y 
bajos. Se trata de los que están ubicados geográficamente en América Latina, África y Asia.
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A pesar de que durante el periodo 2000-2020 la accesibilidad de agua 
potable ha aumentado significativamente en muchas ciudades del Sur Global, 
las cifras registradas esconden desigualdades de asequibilidad e ignoran las nue-
vas realidades del suministro de agua. Por ejemplo, el índice de accesibilidad 
varía según las diferentes regiones del mundo, pero, de acuerdo con análisis 
comparativos a pequeña escala (entre distritos, dentro de los mismos distritos, 
comunidades, asentamientos urbanos, etc.), las desigualdades son más evi-
dentes (Juran et al., 2017; Young et al., 2019). Estas desigualdades a pequeña 
escala suelen estar influenciadas, entre otros aspectos, por el poder y el estatus 
socioeconómico de los residentes, situación que exige promover nuevas políti-
cas de agua urbana que incluyan a hogares de bajos ingresos (Adams, 2018a).

Asimismo, cabe mencionar que las cifras de acceso en general suelen inter-
pretarse como el paso a suministros de agua «segura». Sin embargo, la realidad 
es muy diferente, ya que para varios hogares (incluidos algunos que están 
conectados a redes de agua potable) la accesibilidad no siempre se traduce en 
asequibilidad (Zapana-Churata et al., 2022b), ya que los problemas de asequi-
bilidad son diversos y pueden variar según el contexto geográfico. Por ejemplo, 
en ciudades del Norte Global pueden estar relacionados con el precio del agua, 
lo que puede aumentar la pobreza hídrica (March y Saurí, 2017; Saurí, 2019; 
Yoon et al., 2022). En cambio, en ciudades del Sur Global los problemas de 
accesibilidad los producen, además de los precios generalmente elevados, una 
insuficiente cobertura de la red pública, infraestructuras obsoletas, intermiten-
cia del servicio, etc. En este sentido, algunos aspectos como la intermitencia 
del servicio pueden tener implicaciones en la disponibilidad y la calidad del 
agua (Kumpel y Nelson, 2016; Lee y Schwab, 2005), especialmente en asen-
tamientos urbanos informales (Adams, 2018b; Boakye-Ansah et al., 2016).
Del mismo modo, la intermitencia puede empeorar el estado de los sistemas 
de distribución debido al ingreso del aire y la sobrepresión del agua, que puede 
generar roturas de tuberías, con las consiguientes pérdidas hídricas (Kumpel y 
Nelson, 2016; Lee y Schwab, 2005; McKenzie, 2018). Las pérdidas hídricas 
(agua no registrada) siguen siendo un problema al que se enfrentan todas las 
empresas de abastecimiento, especialmente en ciudades de rápido crecimiento 
urbano (Mutikanga et al., 2009). Si bien el promedio mundial de agua no 
registrada es de un 35% (Farley et al., 2008), en ciudades del Sur Global esta 
cifra puede alcanzar el 60% del agua distribuida, hecho que, a su vez, puede 
contribuir a disparar la demanda hídrica. En este sentido, en palabras de March 
y Saurí (2017), no sorprende que las concepciones funcionalistas de gestión del 
agua basadas en huellas hídricas, huellas ambientales y conceptos similares, que 
comúnmente sustentan las políticas de desarrollo sostenible (ver, por ejemplo, 
Hoekstra y Chapagain, 2007; Newman, 2006; Sahely et al., 2003), consideren 
a las ciudades como entornos de alto consumo de recursos. Cabe indicar que 
estas concepciones funcionalistas no reconocen la amplia variedad de realidades 
socioespaciales que presentan las ciudades. Asimismo, ignoran el papel de las 
relaciones de poder que tienen implicaciones en las desigualdades de desarrollo 
de infraestructuras y la circulación del recurso por el medio urbano (Bakker, 
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2003; Domènech et al., 2013; Jeandron et al., 2019; March y Saurí, 2017; 
Swyngedouw, 1995; Truelove, 2016).

Así, el suministro y los usos de agua están estrechamente relacionados con 
los procesos y las formas de urbanización, así como con las relaciones de poder 
y control sobre el recurso (March, 2015; March y Saurí, 2010). Por ejemplo, en 
ciudades del Norte Global el uso de agua varía, entre otros aspectos, con la forma 
urbana compacta o dispersa. En ciudades del Sur Global el uso de agua puede 
variar con el contexto urbano (no)planificado (formal e informal), las fuentes 
de acceso y control del agua, los ingresos, etc. (Marks et al., 2020; Sanchez et 
al., 2020), por lo que el consumo suele ser mayor en áreas urbanas «formales», 
comúnmente de mayores ingresos económicos y con acceso al ideal de «infraes-
tructura moderna» de agua (Graham y Marvin, 2001). En cambio, los consumos 
de agua en áreas urbanas informales suelen ser bajos y muy heterogéneos, ya que 
los hogares de estas zonas acceden a una variedad de suministros que incluye 
camiones cisterna, pozos, fuentes de uso público y agua de lluvia, entre otros 
(Meehan, 2014). Aunque las redes de agua suelen expandirse gradualmente en 
áreas urbanas informales, el agua no siempre es suficiente debido a problemas de 
funcionamiento del sistema, por lo que los hogares se hallan obligados a recurrir a 
otros modos de abastecimiento (Mitlin y Walnycki, 2020; Sanchez et al., 2020).

El presente trabajo utiliza el enfoque de la Ecología Política Urbana (EPU) 
para analizar el papel de las relaciones de poder y de las políticas estructurales 
en la (re)producción de las desigualdades de acceso al suministro de agua en 
ciudades del Sur Global. En líneas generales, la EPU es una disciplina que desa-
rrolla un aparato teórico y metodológico crítico y muy diferente al ambientalis-
mo convencional que sustenta las políticas del desarrollo sostenible (Domene, 
2006). El enfoque de la EPU es muy relevante en los análisis de los procesos 
ecológicos, económicos, políticos y sociales interconectados que conforman 
paisajes urbanos desiguales (Swyngedouw y Heynen, 2003; ver tabla 1 para más 

Tabla 1. Algunos ejemplos de la literatura de Ecología Política Urbana en el estudio de acceso 
al agua y de las bases teóricas de la EPU

Base teórica de Ecología 
Política Urbana

EPU en el análisis del acceso 
al agua urbana

EPU en análisis de otras 
dimensiones de acceso al agua

Heynen et al. (2005)

Keil (2003)

Swyngedouw y Heynen (2003)

Gandy (2004)

Loftus (2012)

Heynen (2014, 2016, 2018)

Swyngedouw y Kaika (2014)

Tzaninis et al. (2020)

Swyngedouw (1997)

Bakker (2003)

Kaika (2003)

Domene y Saurí (2006)

Gandy (2008)

Truelove (2011)

March (2015)

Alda-Vidal et al. (2018)

Kooy y Walter (2019)

Meehan (2014)

Rusca et al. (2017)

Furlong y Kooy (2017)

Truelove (2011, 2016, 2019)

Tzaninis et al. (2020)

Smiley (2020)

Rusca y Cleaver (2022)

Fuente: elaboración propia.
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referencias), por lo que la EPU enfocada en el análisis del suministro de agua 
urbana puede ayudar a ampliar la comprensión de los procesos de producción 
de desigualdad de otras dimensiones de acceso al agua, como la asequibilidad, 
la calidad hídrica y la prestación de servicios. En este artículo se ha realizado 
una búsqueda sistemática de publicaciones en revistas indexadas y libros que 
abordan la EPU en tres aspectos: EPU como base analítica, EPU en el análisis 
del acceso al agua urbana y EPU en el análisis de otras dimensiones de acceso al 
agua urbana (ver la tabla 1). Con esta técnica analítica y exploratoria se amplía 
la comprensión de las desigualdades de acceso al suministro de agua en áreas 
urbanas del Sur Global.

Después de esta introducción, se trazan los debates en torno a la necesidad 
de acceder al suministro de agua en ciudades del Sur Global. Posteriormente, 
se aborda el enfoque de la EPU para profundizar en la comprensión de las des-
igualdades de acceso al suministro de agua y en el análisis de las desigualdades 
de la calidad, la disponibilidad y la asequibilidad del agua urbana, así como 
en el estudio de las desigualdades de acceso al agua en barrios periurbanos. 
Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. 

2.  La necesidad de facilitar el acceso universal al agua potable en ciudades 
del Sur Global

La preocupación por suministrar el agua potable de manera universal nace, en 
parte, del establecimiento del Decenio Internacional de Agua y Saneamiento 
(1981-1990). Hitos más recientes y fundamentales en este ámbito han sido 
los objetivos de desarrollo del milenio (ODM); el reconocimiento explícito 
del Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento por Naciones Unidas 
en 2010 (ONU, 2010) y el establecimiento de los objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS) en 2015. 

El Objetivo de Desarrollo del Milenio número 7 buscaba reducir a la mitad 
el porcentaje de las personas sin acceso a fuentes de agua mejorada para el año 
2015. Este objetivo se habría cumplido en 2010 en casi todas las regiones del 
mundo, a excepción del África subsahariana (United Nations, 2015). En este 
sentido, un informe de WHO/UNICEF (2014) señalaba que el 89% de la 
población mundial accedía a fuentes de agua mejorada, cifra que evidencia-
ba un avance importante en términos de acceso al agua potable. Sin embar-
go, estas cifras universales también han recibido críticas significativas. Varios 
estudios han señalado que la expresión «acceso a una fuente de agua mejora-
da» presentaba deficiencias en la definición similares a las métricas de acceso  
y pueden haber inflado de manera poco realista las cifras de cobertura  
del agua (Smiley, 2017). Por ejemplo, el ODM 7 medía el acceso a una fuen-
te de agua mejorada según la proximidad. Se consideraba como «acceso a una 
fuente de agua mejorada» si estaba dentro de 100 metros, sin tomar en cuen-
ta factores como la fiabilidad, la calidad y la cantidad (Clasen, 2010; Liddle 
et al., 2016; Stoler, 2012). Las fuentes de agua mejorada no siempre han 
resultado seguras (Parker et al., 2010; Smiley, 2013). A pesar de la proximidad 
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(dentro de 100 metros), las fuentes naturales pueden ser alteradas por conta-
minantes provenientes de actividades industriales y agrícolas, así como por la 
ausencia de saneamiento. En última instancia, el agua de las fuentes naturales 
también puede degradarse durante el transporte (Sorenson et al., 2011).

En 2015, la ONU estableció los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
cuyas metas deberían alcanzarse entre 2015 y 2030. Con respecto al agua y al 
saneamiento, el ODS número 6 busca «lograr el acceso universal y equitativo  
al agua potable segura y asequible para todos». El ODS 6 representa a un nuevo 
paradigma en el acceso al agua de manera segura y universal. A diferencia de 
los ODM, que generalmente distinguían el acceso a fuentes de agua mejoradas 
y no mejoradas, el ODS 6 va más allá de las dos categorizaciones y clasifica el 
acceso a la fuente de agua mejorada en tres categorías: segura, básica y limita-
da. El agua gestionada de forma segura incluye el agua potable de una fuente 
hídrica mejorada cercana que está siempre disponible y que se encuentra «libre 
de contaminantes». El servicio básico y limitado incluye el agua no entubada 
en los sistemas convencionales de red, aunque con importantes diferencias en 
términos de recolección. Se considera servicio básico si la fuente de agua para 
la recolección está dentro de 30 minutos del lugar de residencia (ida y vuelta). 
Si el tiempo de recolección supera los 30 minutos, entonces el servicio se define 
como limitado. Además de estas importantes definiciones de accesibilidad al 
agua, deben tenerse en cuenta otros factores. Por ejemplo, para considerar que 
una fuente de agua esté libre de contaminantes, el ODS 6 incluye solamente 
el análisis de Escherichia coli (WHO, 2016), sin incluir la contaminación por 
actividades socioeconómicas (industriales, agrícolas, etc.), que tradicionalmente 
ha sido importante (Pal et al., 2014). Asimismo, el acceso al suministro de 
agua de la red pública (que se supone una «fuente de agua segura») no siempre 
garantiza la disponibilidad ni la calidad, en parte debido al servicio intermiten-
te, que suele ser más frecuente en áreas urbanas marginales (Furlong y Kooy, 
2017; Mitlin et al., 2019). En respuesta a dicha circunstancia, los hogares de 
las ciudades del Sur Global suelen verse obligados a implementar «sistemas» 
de almacenamiento de agua. Si bien estas estrategias pueden ayudar a miti-
gar las deficiencias hídricas, no siempre logran garantizar su calidad debido 
a prácticas inadecuadas de manejo, lo que facilita la exposición del recurso a 
contaminantes (Brick et al., 2004; Kumpel y Nelson, 2013). Por otro lado, 
las fuentes de agua básica que para su recolección en términos operativos se 
encuentran dentro de 30 minutos del hogar no siempre garantizan su accesi-
bilidad ni su asequibilidad, en parte porque el recurso suele estar controlado 
por grupos sociales o miembros destacados de las asociaciones vecinales (en 
áreas periurbanas), que comercializan el recurso hídrico y prestan sus servicios 
en horarios reducidos. Esta situación, por tanto, puede aumentar el coste del 
agua en términos de tiempo, con lo que se puede superar fácilmente el límite 
de los 30 minutos.

Otro aspecto relevante del ODS 6 para 2030 es que el acceso al agua debe 
ser equitativo. No obstante, los indicadores no toman en cuenta las diversas 
realidades del suministro hídrico respecto a esta dimensión. Por ejemplo, los 
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informes de organizaciones internacionales a menudo suelen comparar el acce-
so al agua entre áreas urbanas y rurales, en un esfuerzo por destacar avances 
importantes en los dos ámbitos. Así, las cifras universales de cobertura de agua 
urbana suelen interpretarse como el acceso al agua de forma segura (Lentini, 
2015). Sin embargo, esta acción esconde desigualdades intraurbanas de acce-
sibilidad, las cuales no solo incluyen diferentes modos de acceder al agua en 
forma de «archipiélagos», sino otras dimensiones de accesibilidad como son la 
funcionalidad del servicio, la asequibilidad, la fiabilidad y la calidad (Kooy y 
Walter, 2019; Stoler et al., 2012). De hecho, el estudio de Mitlin et al. (2019) 
en 15 ciudades del Sur Global muestra que 12 de aquellas experimentaban 
intermitencia en el suministro de agua de un mínimo de 1 hora por cada 
1,5 días de la semana. En ese sentido, las infraestructuras de red que se defi-
nen discursivamente como «fiables» operan de manera diferente para distintos 
grupos de usuarios urbanos (Furlong y Kooy, 2017; Ioris, 2016). Por ello, 
la disponibilidad hídrica no suele ser suficiente y la calidad del agua potable 
de la red pública puede verse mermada, especialmente en áreas periféricas 
(Boakye-Ansah et al., 2016), situación que pone en cuestión las cifras univer-
sales de acceso al agua. Por otro lado, debido a la insuficiente disponibilidad 
del agua potable en las periferias urbanas del Sur Global, los residentes suelen 
estar abastecidos por otros mecanismos no regulados por normativas guber-
namentales, como camiones cisterna, pilones de uso público, agua envasada o 
pozos, entre otros (Stoler et al., 2012). Sin embargo, pese a que las normativas 
gubernamentales ignoran el papel de estos modos de abastecimiento, lo cierto 
es que pueden resultar exitosos en términos de aprovisionamiento, aunque con 
importantes diferencias y cuestionamientos en cuanto a la calidad del recurso. 
Por ejemplo, en Jakarta (Indonesia) y Lilongwe (Malawi), donde la mayoría de 
residentes urbanos acceden a pozos de agua, los habitantes de mayores ingresos 
suelen extraer agua del acuífero profundo (a menudo de mayor calidad); en 
cambio, los habitantes de bajos ingresos solo llegan al acuífero poco profundo, 
que contiene a menudo agua contaminada (Boakye-Ansah et al., 2016; Furlong 
y Kooy, 2017). 

En cualquier caso, cabe indicar que las condiciones desiguales de acceso al 
agua (incluyendo las desigualdades de funcionalidad de los sistemas de abas-
tecimiento, el deterioro de la calidad hídrica y la baja fiabilidad del servicio) 
son, en parte, el resultado de las relaciones político-ecológicas. Como señalan 
Swyngedouw (2009) y Boelens et al. (2016), las relaciones de poder (social, 
político, económico y cultural), en combinación con procesos ecológicos (bio-
lógicos, químicos y físicos), dan lugar a una serie de condiciones hidrosociales, 
a menudo desiguales. El estudio de Swyngedouw (1995) en Guayaquil muestra 
el papel de las relaciones de poder en la (re)producción de paisajes hídricos 
fragmentados, donde los estratos sociales de mayores ingresos disfrutan del 
agua potable de mayor calidad y los pobres son cada vez más vulnerables a la 
baja calidad del recurso. En este sentido, estos problemas relacionados con las 
desigualdades de acceso al agua, incluyendo las de funcionalidad, calidad y 
fiabilidad de las fuentes de abastecimiento pueden abordarse, en parte, desde 
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un contexto político. Con ello en mente, situamos la Ecología Política Urbana 
(EPU) como marco analítico para comprender las desigualdades en cuanto al 
acceso al agua en ciudades de rápido crecimiento del Sur Global.

3.  La EPU: un prisma a través del cual ahondar en la comprensión  
de las desigualdades de acceso al agua 

La Ecología Política Urbana (EPU) es un enfoque analítico multidisciplinario 
que se interesa por las relaciones socioecológicas en las ciudades (Heynen et 
al., 2006; Keil, 2003; March, 2015; Swyngedouw y Heynen, 2003). La EPU 
aporta una metodología innovadora que desafía los enfoques dominantes de 
gestión hídrica que separan el contexto social de los sistemas biofísicos. Desde 
el enfoque de la EPU, los procesos económicos, políticos y culturales (que se 
manifiestan a través del sistema capitalista) son, en gran parte, responsables 
de la (re)producción de las naturalezas urbanas y del metabolismo urbano, a 
menudo desiguales. Las relaciones de poder dan forma a los procesos de (re)
producción de estas naturalezas urbanas, incluyendo la circulación metabólica 
del agua a través de la ciudad, por las que se favorecen a las élites urbanas a 
expensas de grupos sociales pobres, de modo que se producen grandes desigual-
dades socioambientales. En este sentido, tal y como se menciona en numerosos 
estudios, el objetivo de la EPU es reconsiderar el proceso de urbanización 
como un «producto» de procesos metabólicos de transformación socionatural 
que se desarrollan históricamente (Angelo y Wachsmuth, 2015; Swyngedouw, 
1996, 2006). 

Numerosas contribuciones académicas de la EPU se han centrado en el 
análisis de procesos socioecológicos en entornos urbanos (Heynen et al., 2006; 
Tzaninis et al., 2020), incluyendo más recientemente también perspectivas de 
género, etnicidad y raza (Heynen, 2014, 2016, 2018; Truelove, 2011; Tzaninis 
et al., 2020). Una parte importante de la EPU ha abordado la comprensión 
del agua urbana (Bakker, 2003; Domene et al., 2005; Gandy, 2008; Kooy y 
Walter, 2019; Swyngedouw, 1995). Por ejemplo, el estudio de Swyngedouw 
(1995) en Guayaquil ha sido considerado uno de los trabajos influyentes en 
proporcionar un amplio análisis acerca de la forma como las relaciones de 
poder (social, económico, político y cultural) dominan los flujos hídricos (por 
ejemplo, el transvase de agua entre cuencas), con importantes ventajas para el 
capital económico y las élites urbanas. El estudio destaca, además, la manera en 
que las políticas que controlan la producción y la distribución de agua potable 
(que suele ser financiada por agencias internacionales de desarrollo) priorizan 
las necesidades de las élites urbanas y de actividades económicas específicas, lo 
que da como resultado el aumento de desigualdades de acceso al recurso. Del 
mismo modo, Kaika (2003) analiza críticamente la urbanización del ciclo del 
agua en Atenas y la producción social de la escasez hídrica. La autora señala 
que la «escasez hídrica» que habría experimentado Atenas entre 1989 y 1991 
no solo era el resultado de sequías entendidas como fenómenos simplemente 
naturales, sino de la interrelación entre los factores sociales, económicos, polí-
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ticos, culturales y los elementos naturales (por ejemplo, del agua almacenada en 
embalses). Del mismo modo, varios estudios de la EPU también han destacado 
la forma como las relaciones de poder combinadas con los procesos ecológicos 
han dado lugar a una serie de situaciones desiguales, con claras implicaciones 
sociales y ambientales (Domènech et al., 2013; Saurí y Del Moral, 2001). Por 
ejemplo, los grandes proyectos de trasvases de agua entre cuencas que se sus-
tentan en prácticas políticas, institucionales y económicas producen entornos 
urbanos donde el agua puede resultar abundante para algunos sectores y escaso 
para otros, al mismo tiempo que aumentan los conflictos sociales en entornos 
urbanos y rurales (Domènech et al., 2013; Hommes y Boelens, 2017; Ioris, 
2012, 2016).

Progresivamente, la EPU se ha orientado hacia el estudio del agua urba-
na en el Sur Global, subrayando cómo los procesos sociotecnológicos y las 
relaciones de poder social, político y económico han contribuido a producir 
desigualdades de acceso (Alda-Vidal et al., 2018; Gandy, 2004). Si bien las 
redes de agua potable son la principal fuente de acceso en zonas urbanas de 
mayores ingresos, en zonas de bajos ingresos los residentes están obligados a 
adoptar otros modos de abastecimiento del recurso. A pesar de esta amplia 
gama diferenciada, las políticas estructurales de agua urbana (desde arriba hacia 
abajo) suelen priorizar el desarrollo de los sistemas de red como una opción 
menos onerosa para garantizar el suministro hídrico a un coste asequible y que 
sea fiable. Adicionalmente, se suelen preferir estos sistemas convencionales para 
seguir otras lógicas relacionadas con la reproducción del poder, la mercantiliza-
ción y la mejora de ingresos económicos para los accionistas de las compañías 
de agua (Bakker, 2003; Empinotti et al., 2019; Meehan, 2014). No obstante, 
el suministro convencional de agua resulta insuficiente o en muchos casos 
inexistente, por lo que los hogares de los sectores periféricos están obligados a 
comprar el recurso a precios comparativamente más elevados que el agua de la 
red pública o, en última instancia, deben recurrir a prácticas solidarias (como 
agua gratuita). Varios estudios de ecología política urbana han abordado críti-
camente no solo estos enfoques tecnocráticos que a menudo (des)legitiman las 
prácticas de abastecimiento hídrico, sino también las prácticas comerciales del 
agua en áreas periurbanas. Por ejemplo, el estudio de Meehan (2014) y más 
recientemente el de Rusca y Cleaver (2022) han destacado la manera como el 
agua urbana fluye por múltiples vías, prácticas y formas, que, en un sentido 
más amplio, reconfiguran el ciclo hidrosocial (ver Linton y Budds, 2014). Del 
mismo modo, Furlong y Kooy (2017) han señalado que el suministro de agua 
para la mayoría de las ciudades del Sur Global no solo tiene que ver con la 
infraestructura de red o con su ausencia, sino con una gama de prácticas y tec-
nologías más amplias que unen a las personas y al medio físico en una compleja 
política socioecológica del agua. En este sentido, las prácticas de suministro y 
acceso al agua no reguladas, por ejemplo, no siempre presentan alcances limi-
tados. De hecho, algunas prácticas de abastecimiento como el agua «envasada» 
parecen resultar potencialmente viables, al menos en el corto plazo en algunas 
ciudades del Sur Global (Kooy y Walter, 2019; Sharma y Bhaduri, 2013; 
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Walter et al., 2017). Estas prácticas o iniciativas locales podrían aprovecharse 
para democratizar la gestión y el suministro hídrico urbano. 

Por otra parte, la Ecología Política Urbana también ha prestado cierta 
atención a otras dimensiones del acceso relacionadas con la calidad del agua 
urbana, su disponibilidad y accesibilidad (Kooy y Walter, 2019; Smiley, 2020; 
Wright-Contreras, 2019). Sin embargo, existen todavía pocos estudios desde 
la perspectiva de la EPU que analicen las desigualdades de otras dimensiones 
de acceso, como la funcionalidad y la fiabilidad del servicio, así como la cali-
dad del agua suministrada en las ciudades del Sur Global, especialmente en 
áreas periurbanas donde aún persisten grandes desigualdades en las condicio-
nes de acceso. Del mismo modo, se ha prestado poca atención a las prácticas  
de acceso, es decir, a las diferentes formas por las que los residentes obtienen 
agua y sus implicaciones en la vida urbana. Esto es importante, porque las 
desigualdades de acceso al agua suelen interpretarse como la división entre los 
que disponen de conexión con la red de agua potable y los que quedan fuera 
de ella (pero que acceden a otras fuentes de abastecimiento). No obstante, 
las desigualdades de acceso al agua son mucho más complejas y varían con el 
contexto socioespacial urbano. En esa línea, algunos autores como Rusca et al. 
(2017) han situado el análisis de la EPU en la contaminación del agua urbana, 
ello en un esfuerzo por resaltar la forma como la calidad hídrica varía según 
el contexto socioespacial. Asimismo, el trabajo de Mitlin et al. (2019), antes 
mencionado, destaca la forma como las redes de agua potable que se expanden 
discursivamente como «fiables» no siempre garantizan la asequibilidad ni la 
calidad, en parte debido a la intermitencia del servicio. Por otro lado, los costes 
hídricos en áreas periurbanas suelen ser más elevados y muy variables, lo que 
puede ampliar las desigualdades existentes de acceso y asequibilidad (Pihljak 
et al., 2019). Por tanto, urge que la Ecología Política Urbana del agua analice 
estos factores con un mayor detalle. A continuación, presentamos las aporta-
ciones de la EPU en otras dimensiones del acceso al agua, que puede ampliar 
la comprensión de las desigualdades. 

4.  La EPU en el análisis de desigualdades de asequibilidad, calidad  
y disponibilidad del agua

Uno de los propósitos de la EPU en el ámbito del agua urbana es facilitar la 
comprensión acerca de cómo las relaciones de poder controlan y redirigen los 
flujos hídricos, produciendo paisajes urbanos fragmentados y muy desiguales 
en términos sociales y ambientales. Varios estudios de la EPU enfocados en 
ciudades de rápido crecimiento del Sur Global han resaltado el papel de las 
relaciones de poder en la producción de paisajes socioecológicos desiguales, 
lo que en el caso del agua se traduce en formas de accesibilidad distintas (ver 
Kooy y Walter, 2019; Smiley, 2020; Wright-Contreras, 2019). Si bien las 
desigualdades de acceso (que incluyen diferentes sistemas de abastecimiento) 
están bien documentadas, existen relativamente pocos estudios que analicen 
la forma como las relaciones de poder pueden aumentarlas, especialmente a 
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pequeña escala, así como sus implicaciones en otras dimensiones de acceso 
al agua.

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el sector del agua suele 
categorizar las fuentes de acceso en tres niveles: segura, básica y limitada. En 
esa línea, las redes de suministro de agua potable suelen considerarse sistemas 
«homogéneos» que brindan servicios «fiables» y «seguros» en condiciones de 
calidad, disponibilidad o accesibilidad, por lo que deben extenderse a las ciu-
dades del Sur Global, donde la cobertura no siempre es universal. Sin embargo, 
en la práctica, las redes de agua potable se enfrentan a una serie de desafíos 
relacionados, entre otros aspectos, con la baja presión, la rotura de tuberías y 
el mantenimiento limitado, situación que tiene implicaciones en otras dimen-
siones de acceso al agua como la calidad, la asequibilidad o la disponibilidad 
(Wright-Contreras et al., 2017; Zapana-Churata et al., 2022b). En esa línea, 
dichas desigualdades de calidad, disponibilidad y funcionalidad suelen variar 
según la tipología urbana del núcleo y de las áreas periféricas de rápido creci-
miento (Wright-Contreras et al., 2017).

Las desigualdades de la calidad, la disponibilidad o la funcionalidad del 
abastecimiento hídrico, entre otras dimensiones, se producen a partir de las 
decisiones políticas que definen cómo y para quién se deben desarrollar, operar 
y mantener los sistemas de red de agua potable, monitorear su calidad y, por 
tanto, garantizar su asequibilidad (Alda-Vidal et al., 2018; Rusca et al., 2017). 
El estudio de Boakye-Ansah et al. (2016) señala que la calidad del agua no se 
distribuye democráticamente y que dichas desigualdades están asociadas con las 
relaciones de poder, ya que estas definen formas de desarrollo y expansión de 
la red de agua potable. Profundizar en la comprensión de las formas de desa-
rrollo de infraestructuras es importante, porque, como señala Tiwale (2015), 
los sistemas infraestructurales determinan los flujos y las cantidades de agua 
en las ciudades. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, que la calidad de 
los materiales de las tuberías suele variar según si se trata de ciudad planificada 
o no planificada. Por ejemplo, en el contexto de las áreas urbanas planificadas 
y de mayores ingresos, los sistemas de red de agua potable suelen instalarse 
siguiendo las normativas de eficiencia técnica, mientras que en áreas urbanas no 
planificadas y de bajos ingresos, las tuberías suelen ser a menudo de baja calidad 
y suelen estar expuestas sobre la superficie de las calles, en los espacios públicos, 
etc., lo que las hace más propensas a sufrir roturas, experimentar suministros 
intermitentes y, por último, ser más vulnerables a la contaminación del recurso.

Por consiguiente, el agua potable gestionada por las compañías prestadoras 
del servicio suele distribuirse a través de infraestructuras de red muy diferentes 
en términos de calidad del material y de formas de instalación, por lo que las 
infraestructuras no solo llegan a canalizar diferentes cantidades de agua, sino 
también que la función de protección contra la contaminación podría resultar 
más reducida, especialmente en áreas urbanas de bajos ingresos. En esa línea, 
Boakye et al. (2016) afirman que la calidad del agua suele experimentar cierto 
grado de deterioro entre el punto de tratamiento hasta el punto de entrega en 
los hogares, aunque no de manera homogénea entre los barrios. Si bien suele 
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estar menos deteriorada en zonas de mayores ingresos, en áreas periurbanas y 
de menores ingresos económicos el deterioro suele variar de grado. Las cau-
sas de dicha circunstancia suelen estar relacionadas con acciones físicas (rotura, 
variaciones en la presión, etc.) o provocadas por prácticas cotidianas de manejo 
de agua en los hogares. En este sentido, las acciones físicas o las formas de 
almacenamiento, por ejemplo, pueden facilitar la contaminación microbiana a 
través de la intrusión del aire y del agua desde fuera de los depósitos. Asimismo, 
en los hogares, las diferentes prácticas cotidianas relacionadas con el manejo 
del agua para diferentes usos pueden comprometer la calidad hídrica debido 
a concentraciones bacterianas (Bivins et al., 2017; Boakye-Ansah et al., 2016; 
Kumpel y Nelson, 2013). 

Por lo tanto, a partir del enfoque de la EPU, se puede argumentar que 
los objetivos de garantizar la calidad del agua urbana no solo dependen  
de las cuestiones técnicas como los diseños de infraestructuras, las plantas de 
tratamiento o las prácticas de mantenimiento, sino que también dependen  
de las relaciones de poder social, político y económico. 

5.  La EPU en el análisis de la reproducción cotidiana de desigualdades 
en entornos periurbanos

Si bien el enfoque de la EPU en el análisis del agua urbana ha avanzado en la 
comprensión acerca de cómo las relaciones de poder controlan la distribución 
de recursos produciendo entornos urbanos desiguales, un enfoque situado en 
la calidad del agua en áreas periurbanas y barrios marginales puede ayudar a 
desentrañar y profundizar en la comprensión de las relaciones de poder social. 
Por ejemplo, el enfoque de la EPU situado en la materialidad del agua periur-
bana no solo resalta la forma como la calidad del agua difiere con el tipo de 
fuente de acceso (generalmente no regulado), incluso cuando la persona accede 
a la misma fuente, sino que también pone de relieve la gobernanza del agua a 
pequeña escala y las prácticas cotidianas de acceso y manejo del recurso, en 
las que estas últimas (re)producen las desigualdades de acceso en términos de 
asequibilidad y calidad.

Cabe mencionar que los hogares de zonas periurbanas del Sur Global 
dependen de una variedad de sistemas de abastecimiento cuyo acceso suele 
estar determinado por «micronormativas» o «gobernanza a escala local» de 
barrios y asociaciones de vivienda. De hecho, pocos estudios desde la EPU han 
abordado el papel de las micronormativas en el análisis de las desigualdades 
de acceso al suministro de agua en áreas periurbanas y cómo estas micronor-
mativas moldean la vida urbana. Las micronormativas, en general, en torno 
al agua pueden seguir distintos propósitos (que pueden estar relacionados con 
la solidaridad u otras finalidades, como la comercialización y la ampliación  
de la mercantilización del recurso), lo que puede resultar tanto en aumentos de 
la accesibilidad como, contrariamente, en crear procesos de exclusión, lo que 
puede ampliar las inequidades existentes (Llano-Arias, 2015; Rusca y Cleaver, 
2022; Truelove, 2019). El estudio de Acey (2019) en Nigeria, por ejemplo, 
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muestra la forma según la cual las micronormativas basadas en negociaciones 
comerciales (mercantilización del recurso) y no comerciales del agua (provi-
sión de agua gratuita) definen diferentes formas de acceso y prácticas de vida 
cotidiana en torno al agua. La EPU enfocada hacia las prácticas cotidianas 
de distribución y acceso al agua en áreas periurbanas puede ayudar a revelar 
los procesos de (re)producción de las desigualdades de asequibilidad y cali-
dad hídricas. En esa línea, los estudios de Truelove (2020) en Nueva Delhi y 
Cornea et al. (2017) en la región de Bengala Occidental reflexionan alrededor 
de la forma como la distribución de agua gratuita (o agua promovida por el 
sector público) puede no llegar a los hogares más vulnerables, en parte debido 
a intereses comerciales. En otras palabras, la comercialización del agua gratuita 
desplaza su distribución de áreas periurbanas hacia hogares con posibilidades  
de costearla. Estas acciones ponen en una situación desfavorecida a los hoga-
res de bajos ingresos, especialmente a mujeres, ya que son ellas las que pagan 
estas consecuencias con más esfuerzos y exposiciones a acosos a la hora de 
buscar nuevas formas de acceso al recurso (Truelove, 2019).

En zonas periurbanas abastecidas con camiones cisterna, los trabajos de 
recepción y almacenamiento del agua suelen recaer en las mujeres y las niñas 
(Sultana, 2009; Truelove, 2019). En consecuencia, como señalan Adams et al. 
(2018), Sultana (2009) y Truelove (2011), las niñas suelen dejar la escuela para 
ayudar en casa a conseguir agua, por lo que estas prácticas cotidianas pueden 
aumentar las desigualdades de género. Por otra parte, las fuentes hídricas como 
los pilones de uso público y los pozos suelen estar controlados por pequeños 
colectivos, que determinan las reglas de acceso. Así, la posibilidad de disponer 
de agua en las zonas periurbanas puede ser muy diferente para distintos grupos 
sociales. Como señala Hofmann (2017), los «administradores» del agua pueden 
restringir y también facilitar el acceso cotidiano a ella según los acuerdos con los 
usuarios individuales. Asimismo, en términos de acceso, los «administradores» 
que controlan el recurso pueden disponer de él en cualquier momento del día. En 
cambio, los usuarios de estas fuentes pueden verse obligados a invertir una canti-
dad significativa de tiempo debido a múltiples desplazamientos (Adams, 2018b; 
Peloso y Morinville, 2014). Por último, con relación a las redes de clientelismo 
político, Truelove (2019) señala que la flexibilidad y la negociabilidad de la 
gobernanza estatal difusa permite que los agentes estatales asignen selectivamente 
a grupos particulares el agua de mejor calidad. En este sentido, el análisis a través 
del enfoque de la EPU de las prácticas cotidianas de acceso y calidad del agua 
podría profundizar en las comprensiones de la producción y la reproducción de 
las desigualdades en los barrios periurbanos (Truelove y Cornea, 2020). 

6. Conclusiones 

Mediante una extensa revisión de la literatura en Ecología Política Urbana 
(EPU), este trabajo analiza el papel de las relaciones de poder en la reproduc-
ción de las desigualdades de acceso al agua en ciudades del Sur Global. Como 
se ha indicado en la introducción, en muchas de estas poblaciones el agua es 
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suministrada por una variedad de fuentes de abastecimiento que incluye siste-
mas convencionales de red de agua potable y «fuentes alternativas» (camiones 
cisterna, pilones de uso público, agua en envases y pozos, entre otros). Si bien 
estas desigualdades de acceso son más «visibles», los ciclos hidrosociales de estos 
contextos del Sur Global también incluyen grandes desigualdades acerca de la 
calidad, la cantidad y la asequibilidad del agua. Asimismo, pese a que las polí-
ticas estructurales del agua urbana promueven en buena parte el desarrollo de 
sistemas convencionales de red, lo cierto es que su expansión no logra alcanzar 
el ritmo de un proceso de urbanización muy rápido. Además, las redes de agua 
expandidas o en proceso de expansión no siempre garantizan la calidad del ser-
vicio, especialmente, pero no solo, en zonas periurbanas de bajos ingresos. Por 
ello, muchos hogares que experimentan problemas de accesibilidad (incluyendo 
los que no tienen conexión con redes de agua potable) deben incorporar otras 
fuentes alternativas de abastecimiento.

Desde el prisma de la EPU, se puede afirmar que las desigualdades en el 
suministro y acceso al agua son, en parte, resultado de las relaciones desigua-
les de poder social, político, cultural y económico. De hecho, las relaciones  
de poder que giran en torno al agua urbana definen diferentes condiciones de 
abastecimiento, incluidos los procesos de inclusión y exclusión, así como las 
condiciones de acceso. Además, las relaciones de poder influyen en los flujos 
hídricos que circulan dentro y fuera de los sistemas convencionales de red. 
Ello significa que los sistemas convencionales basados en redes «homogéneas» 
transportan diferentes cantidades de agua, lo que provoca que el suministro 
sea continuo en algunos sectores urbanos (comúnmente de mayores ingresos) 
e intermitente en otros (de bajos ingresos). Estos procesos desiguales tienen 
implicaciones en la calidad del agua. Una mejor comprensión de la influencia 
de las relaciones de poder en el deterioro de la calidad hídrica en sistemas 
convencionales puede ayudar a problematizar injusticias no solo de cantidad, 
sino también de calidad del recurso y, en consecuencia, dilucidar estrategias 
para reducir los riesgos para la salud de las personas usuarias más vulnerables. 

Del mismo modo, la EPU es relevante para analizar las desigualdades de 
acceso en zonas periurbanas donde la variedad de sistemas de abastecimiento 
es mayor. Si bien estos sistemas se muestran potencialmente relevantes para 
democratizar el abastecimiento hídrico, esta última suele distribuirse de mane-
ra desigual entre los usuarios. Desde la perspectiva de la EPU, las normativas  
de distribución y las diversas prácticas cotidianas para acceder al agua influyen 
en los flujos y hacen posible la distribución social del recurso, lo que produce 
desigualdades de acceso en términos de cantidad y calidad. Por ejemplo, en la 
mayoría de los barrios periurbanos el agua suele estar controlada y comercializada 
por grupos de «dirigentes», quienes a diario definen las formas y los términos de 
acceso. La comercialización del agua (a menudo a precios elevados) puede obli-
gar a hogares especialmente de bajos ingresos a buscar otras fuentes alternativas 
(como pozos, ríos, vecinos, etc.). Dicho trabajo suelen llevarlo a cabo mujeres, lo 
que puede aumentar las desigualdades de género. En este sentido, las normativas 
de distribución hídrica en el ámbito de barrios periurbanos que intentan demo-
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cratizar el agua pueden producir sus propias desigualdades de acceso en términos 
de cantidad y calidad del líquido elemento. Creemos que la Ecología Política 
Urbana goza de una perspectiva privilegiada para desarrollar más estudios que 
analicen los efectos de gobernanza local y sus normativas de distribución hídrica 
en las prácticas cotidianas de acceso al agua en zonas periurbanas.
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