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Retos y estrategias de las megaciudades para 
evitar el “Día Cero”

Una de las características distintivas del siglo XXI consiste en el crecimiento de los asentamientos urba-
nos. En la Gráfica 1 se puede apreciar que en el año 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, 
se habitó más en ciudades que en áreas rurales. En 1950 solamente 30% de la población mundial habitaba 
en las ciudades, porcentaje que en 2018 era de 55% y para 2050 se estima que llegue a 68% (ONU, 2019).
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Introducción

Dentro de los asentamientos urbanos se encuentran 
las megaciudades, es decir, aquellas que tienen más de 
10 millones de habitantes (ONU-Hábitat, 2008). En el 
año 2018 había 33 megaciudades y las proyecciones 
indican que para el 2030 la cifra llegará a 43. Como se 
puede apreciar en el Mapa 1, la mayoría se encuentra 
en Asia (20), particularmente en China (10); mientras 
que en la región latinoamericana se encuentran seis 
megaciudades: Ciudad de México (México), São Pau-
lo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro 
(Brasil), Lima (Perú) y Bogotá (Colombia).

Fuente: ONU, 2019, p. 5

Gráfica 1. Población rural y urbana en el mundo, 1950-2050
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Mapa 1. Megaciudades en el mundo (2018 y 2030)

Cuadro 1. Las 10 megaciudades más grandes del mundo en 2018 
y estimaciones para el 2030.

Fuente: ONU, 2018, p. 5

Fuente: ONU, 2018, p. 4

 Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la Ciudad de México era la 
quinta megaciudad del mundo en el 2018 y se estima que para el año 2030 
ocupará el octavo lugar. En esas proyecciones se espera que Delhi desplace 
a Tokio como la megaciudad más poblada del planeta.

 Las megaciudades representan grandes retos para las tres esferas de 
la sostenibilidad (social, económica y ambiental). En los últimos años el 
abastecimiento de agua en las megaciudades ha sido un tema más complejo 
porque se aprecia una mayor presión hacia el recurso, no sólo por el rápido 
crecimiento demográfico de los asentamientos, sino también por el impacto 
que ha tenido el cambio climático tanto en la cantidad como en la calidad 
de las fuentes disponibles (Hossain, 2019; Biswas et al., 2005). Resolver el 
abastecimiento de agua para las megaciudades en términos de equidad en 
la distribución y calidad en el servicio precisa de fortalecer las organizacio-
nes encargadas de la gestión del agua (Tortajada, 2008), así como de una 
planeación orientada al desarrollo sostenible, que pueda contemplar otros 
retos socioambientales relacionados como las inundaciones, la subsidencia, 
la generación de energía con la que opera la infraestructura hidráulica y el 
cambio de uso de suelo (Lee et al., 2018). Estos retos son compartidos por 
todos los asentamientos humanos, pero las megaciudades son más sensibles 
por la gran cantidad de agua que demandan sus habitantes para diferentes 
usos (Sun et al., 2015).  

¿Qué es el “Día Cero”?

 En la década pasada varias ciudades tuvieron crisis hídricas resul-
tado de periodos de sequía extraordinaria como fueron los casos de Bar-
celona (2008), Perth (2014), São Paulo (2015), Los Ángeles (2016) y Roma 
(2017). En ninguno de ellos se estuvo al borde de no poder dotar de agua 
a toda la población como sucedió en Ciudad del Cabo en los años 2017 y 
2018. Las autoridades de esa ciudad utilizaron el término “Día Cero” para 
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¿Qué están haciendo las megaciudades 
para evitar el “Día Cero”?

Tokio, Japónmencionar la fecha en que la ciudad tendría un seve-
ro problema de abastecimiento porque, de no tomar 
las medidas adecuadas, el sistema de presas con el 
cual se abastece llegaría al 15% de su capacidad. De 
cumplirse ese escenario se tendría que racionar el 
agua para que la población (3. 8 millones de habitan-
tes) fuera a sitios colectivos de abastecimiento para 
recibir una dotación de 25 litros por día (LaVanchy, 
et al., 2019). Como parte de las acciones que se im-
plementaron en la ciudad para evitar el “Día Cero” 
destacan una serie de restricciones al uso del agua 
(riego de jardines, lavado de autos, banquetas, etc.) 
y una fuerte cultura del ahorro para buscar que se li-
mitara el consumo a 50 litros por persona al día con 
medidores en todas las viviendas y con multas por 
sobrepasar el consumo o por no tenerlo instalado. Se 
abordó la coyuntura como un problema compartido 
bajo una campaña mediática que reproducía el men-
saje “Juntos podemos evitar el Día Cero”. Las multas 
por usos prohibidos del agua eran altas, se colocaron 
dispositivos en los grandes usuarios del agua para 
reconocer los que habían reducido el consumo y 
evidenciar a los que no, y se redujo la dotación de 
agua al sector agrícola enfatizando la importancia de 
contar con un riego más eficiente. Todas estas me-
didas evitaron que Ciudad del Cabo evitara su “Día 
Cero”. Sin embargo, el caso sudafricano alertó a otras 
ciudades del mundo sobre la creciente factibilidad 
de tener una severa escasez hídrica que comprometa 
el abastecimiento para su población. Basta recordar 
que en el 2022 ya se mencionó el “Día Cero” para 
la Zona Metropolitana de Monterrey (Cantú-Martí-
nez, 2023; Breña Naranjo, 2022) y en el presente año 

también se ha utilizado el término para referirse a la 
Ciudad de México debido al bajo nivel de las presas 
que alimentan al Sistema Cutzamala. 

 Es muy importante subrayar que la configu-
ración de un “Día Cero” no se reduce a un periodo 
extendido de severa sequía, también influyen otros 
factores como el aumento de la demanda, el enveje-
cimiento de la infraestructura, la falta de presupues-
to para mejorar la operación del sistema, la com-
petencia entre diferentes usos de agua y el cambio 
climático (Ahmadi et al., 2020). Como en cualquier 
escenario de riesgo, existe una articulación de ele-
mentos biofísicos y sociales.

 El crecimiento demográfico de Tokio suce-
dió principalmente en las décadas de 1950 y 1960. 
Para asegurar el suministro desde 1955 se trasvasó 
agua de cuencas externas (río Sagami y después del 
río Tone en 1965). Uno de los aspectos centrales de 
esta megaciudad es la elaboración, implementación 
y actualización de un Plan de Conservación de Agua 
que se diseñó en 1973 con un horizonte de 30 años. 
Actualmente el Plan está a cargo del Gobierno Me-
tropolitano de Tokio y se ha enfocado en tres accio-
nes estratégicas. La primera consiste en mantener la 
eficiencia en el sistema de distribución (se calcula 
que solamente 2% del agua se pierde en fugas) y ha-
cerla resiliente a sismos, de manera que el servicio 
no se interrumpa mediante un sistema de tuberías 
de emergencia que se activarían en estos casos (Shi-
buya et al., 2014). Esta política se denominó “Pro-
yecto a 10 años sobre el Uso de Juntas de Tuberías 
Resistentes a Terremotos” y está en la fase final de 
implementación. La segunda acción consiste en for-
talecer el tratamiento avanzado de aguas residuales 
para su reúso (Yoshida et al., 2016). La megaciudad 
cuenta con 20 plantas de tratamiento. La reducción 
de aguas residuales ha generado efectos ambientales 
positivos en la bahía de Tokio, así como en sus ríos 
y canales, ya que se ha eliminado el vertimiento de 
aguas residuales sin tratamiento previo. 

 La tercera acción ha consistido en disminuir 
la demanda de agua a partir de una mayor eficiencia 
en el consumo (Dispositivos ahorradores en vivien-

 Todas las megaciudades comparten la pro-
blemática de la creciente demanda de agua; no obs-
tante, son diferentes las características geográficas, 
las trayectorias históricas de desarrollo, así como los 
arreglos institucionales que tienen en el manejo del 
agua, lo que genera su contexto específico y las so-
luciones factibles de implementarse (Li et al., 2015). 
Desde esta diversidad es que se pueden interpretar 
las aproximaciones que tienen los gobiernos de las 
megaciudades para resolver el reto del agua. A con-
tinuación, haremos una breve revisión de algunas de 
las medidas que han implementado las cinco mega-
ciudades más grandes del mundo en este rubro.
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das, industria y el riego) y mediante una campaña 
permanente de educación ambiental. Por ejemplo, 
en 1997 abrieron un Museo del Agua para mostrar 
las consecuencias ambientales que tiene el uso ex-
cesivo del agua, así como las ventajas de reducir el 
consumo.

 El rápido crecimiento industrial de la me-
gaciudad de Shanghái no solo aceleró la demanda 
de agua, sino que también aumentó la contami-
nación de las fuentes superficiales, creando un 
problema sobre la disponibilidad del recurso y su 
calidad (Zheng, 2009). Se ha subrayado que esta 
megaciudad es altamente vulnerable a los efectos 
del cambio climático. Su abasto depende en gran 
medida del río Huangpu, ramificación del río 
Yangtsé. La acelerada construcción de presas en 
su cauce ha provocado una alteración en el fun-
cionamiento hidrológico del río, mientras que en 
el estuario se ha identificado intrusión salina que 
afecta la calidad del agua y el rápido cambio de 
suelo en las partes altas de la cuenca genera una 
mayor competencia por el recurso entre las ciuda-
des (Webber et al., 2015; Finlayson et al., 2013). En 
este contexto, las autoridades de gobierno han mo-
dificado la escala de planeación a nivel de cuenca 
para tratar de articular las diferentes políticas am-
bientales y urbanas que tienen alguna incidencia 
en el río. En particular, el gobierno de Shanghái ha 
priorizado mejorar la calidad de las descargas a los 
cuerpos de agua superficial mediante una mayor 
infraestructura para el tratamiento de agua resi-
dual (Zhu y Chang, 2020).

 La problemática de esta megaciudad es va-
riada: hay un déficit en la cobertura y en la calidad 
del servicio (principalmente en las zonas en situa-
ción de pobreza), no se ha detenido la contamina-
ción de fuentes superficiales por descarga de aguas 
residuales e industriales y se ha subrayado la so-
breexplotación del agua subterránea por la extrac-
ción que se realiza sin supervisión gubernamental 
(Stewart, 2020; Singh, 2010). En ese tenor, los prin-
cipales esfuerzos de la Agencia de Agua se han enfo-
cado en lograr una cobertura universal de agua y sa-
neamiento, así como en conseguir más presupuesto 
para construir la infraestructura faltante (Jha, 2014). 
Desde el año 2006 el gobierno central de India im-
plementó un programa nacional para monitorear la 
calidad del agua en asentamientos urbanos, lo cual 
incluyó a las viviendas irregulares que se encuentran 
en la zona periurbana de las grandes ciudades como 
Delhi; empero, los resultados no han logrado supe-
rar el déficit en cobertura, continuidad y calidad del 
agua (Lenka y Patra, 2017).

Delhi, India

Shanghái, China Sâo Paulo, Brasil

 La megaciudad tuvo una severa sequía en el 
periodo de 2014 a 2016, de manera que la capacidad 
de su principal presa para el abastecimiento de agua 
potable estuvo por debajo del 4%. Esta situación de-
rivó en fuertes recortes al suministro. Los estudios 
han indicado que la escasez de agua no fue atribuible 
únicamente a un aspecto climático, sino también a la 
falta de planificación e inversión en el sector por par-
te de las autoridades (Côrtes et al., 2015). A pesar de 
ello, especialistas en el sector han señalado que persis-
te una amplia ventana de oportunidad para que en la 
megaciudad se instale un sistema más robusto para el 
tratamiento y reúso del agua residual que disminuya 
la presión sobre el agua potable (do Nascimento et al., 
2023). Otro reto que han señalado especialistas es la 
desigualdad en la distribución del recurso, particular-
mente en los asentamientos en situación de pobreza 
que no tienen acceso al agua o el servicio es intermi-
tente y de mala calidad (Alves et al., 2021). Una de las 
medidas paliativas que han implementado en los úl-
timos años consiste en racionamientos al suministro 
de agua, particularmente en el estiaje, aunque dicha 
medida no resuelve el problema de fondo y vuelve a 
mostrar la distribución inequitativa del agua.
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Ciudad de México, México

 La Ciudad de México dejó de abastecerse de 
fuentes internas de agua potable desde mediados del 
siglo XX cuando trasvasó agua de la cuenca del río 
Lerma en 1957. A principios de la década de 1980 
sumó al sistema Cutzamala que actualmente apor-
ta 26% de la demanda de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, destinando agua a 13 alcaldías de 
la Ciudad de México y 15 municipios mexiquenses, 
esto es, aproximadamente para cinco millones de 
habitantes. La tematización de un “Día Cero” para 
la Ciudad de México en este 2023 se ha originado 
por el bajo nivel de las presas del Sistema Cutza-
mala resultado de una prolongada sequía. El por-
centaje de almacenamiento del sistema de presas 
fue de 31.52% con fecha de corte al 29 de abril del 
presente año (OCAVM-Conagua, 2024). Ante esta 
reducción de almacenamiento, el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex) y la Secretaría del 
Agua del Estado de México han realizado cortes y 
racionamientos de agua en alcaldías y municipios, 
respectivamente. También han procurado completar 
el abasto con el suministro de agua mediante pipas. 
Estas medidas, así como la construcción de ocho 
pozos en la zona de Zumpango, las han empleado 
las autoridades para atender la presente coyuntura. 
Por otro lado, hay programas que se han implemen-
tado en la CDMX con el objetivo de avanzar en el 
manejo integral y sustentable del agua. Entre ellos se 
encuentra el Programa Cosecha de lluvia que se im-
plementa desde el 2019 y con el que se han instalado 

sistemas de captación de agua de lluvia en las vivien-
das. También se ha trabajado en la sectorización de 
la red hidráulica como un primer paso para dismi-
nuir la pérdida del agua mediante fugas a partir de 
su pronta identificación. Adicionalmente se ha rea-
lizado un programa de rehabilitación de pozos del 
Sistema Lerma y de algunos ubicados dentro de la 
propia ciudad (Zamora Saenz, 2013). Otro progra-
ma relevante es el de “Altépetl Bienestar” que busca 
incidir en el mantenimiento del suelo de conserva-
ción que resulta fundamental para la infiltración de 
agua al acuífero.

El crecimiento demográfico que caracteriza a las 
megaciudades seguirá siendo un proceso que inci-
da directamente en la mayor demanda de agua po-
table, aspecto que se verá agravado por el impacto 
que tenga el cambio climático en la disponibilidad 
de las fuentes de abastecimiento. Como se puede 
apreciar en este recuento, todas las megaciudades 
están tomando medidas para evitar o para superar 
esta crisis hídrica que en un nivel catastrófico puede 
llevarlas a un “Día Cero”. Ahora bien, hay ciudades 
que lo están haciendo desde mejores condiciones 
en términos de la cobertura y la calidad del servi-
cio (Tokio) y otras que todavía se caracterizan por la 
falta de infraestructura y con fuertes problemas de 
contaminación (Delhi). Independientemente de los 
contextos específicos de cada megaciudad, se iden-

tifican acciones que se pueden denominar reactivas 
cuando la crisis se ha hecho presente (racionamien-
to de agua, completar el suministro mediante pipas, 
campañas de comunicación para el ahorro en vi-
viendas, etc.) y otras que son políticas más estructu-
rales que permitirían anticipar y prevenir tales crisis. 
Estas políticas requieren abordarse desde un mode-
lo complejo que permita una aproximación integral 
con respecto al agua, es decir, que pueda atender 
desde aspectos ecológicos (protección del suelo de 
conservación), sociales (nueva cultura del agua para 
un uso sustentable), económicos (modernización y 
tecnificación del riego, tratamiento y reúso del agua 
industrial), financieros (presupuesto para construc-
ción de infraestructura y revisión de tarifas para el 
funcionamiento de los organismos operadores) y 
propiamente hídricos (aprovechamiento de agua 
pluvial, aumento del tratamiento y reúso de agua 
residual, rehabilitación de ríos y lagos, etc.). Todas 
estas acciones requieren una planificación que tome 
en cuenta la manera específica en que el cambio cli-
mático va a afectar a cada megaciudad, ya que no 
son los mismos riesgos para las costeras que aquellas 
que se ubican en zonas áridas o semiáridas. Las me-
gaciudades, a pesar de todos sus desafíos, necesitan 
avanzar en su capacidad de resiliencia ante los efec-
tos del cambio climático en sus fuentes hídricas. 

 El término de “Día Cero” no necesariamente 
tiene que reducirse a una fecha distópica que genere 
pánico entre la población, puede constituirse en una 
señal que promueva la necesidad de elaborar un plan 

Conclusiones
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específico de aprovechamiento sustentable del agua 
en el que participen todas las autoridades competen-
tes en el sector, así como los diferentes usuarios del 
agua. En otras palabras, puede establecerse como un 
signo de alerta para acelerar el cambio hacia un mo-
delo de sostenibilidad hídrica.
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Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de las y los autores y no refle-
jan, necesariamente, los puntos de vista del Insituto Belisario Domínguez o del Senado de la República. 

La serie Temas de la Agenda es un trabajo Académico cuyo objetivo es apoyar el trabajo parlamentario. 
Este documento puede ser consultado en http://bibliotecadigitalibd.senado.gob.mx
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