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INTRODUCCIÓN 

El siguiente prnyccto es una rcncxión en 1or110 a la .. pr.ictk::;,1., de ct1n111nicaci6n. !>obre todo en 

un án1hih1 tan olvi<l:tdo corno el rural. Enl·nnrrando lfUC e''ª pr:'u.:fk:a !'>c.." t...la en aqucJhio.; ..,c..·ctorc.., 

que por ra.1onrs de dc,.:1rrnllo tienen qut• \.t•r cn11 l;1 ... pnhl:tci·~nc'i n1rak.., Ca-.n concn.•flr J _,. 

Cornisi6n Nacional del Agua (CNA). 

~I caso CNA en cuo.uHtl a ~u prohkrn<ílica de co1nu11k:1ci.'1n con lo ... ~cctorcs rur;1te .. es s61o el 

man:o donde se puede oh~cn'<tr la .aplic<u.:i(Jn Je la teoría y J;a-. técnica" de In cnmunkación. l ..... -¡ 

dependencia se hasa fundanu:nralrncntc en el rnoJcln funcion~1Ji.,1,1 con10 pnlítica de :u.:f.:i{in. en 

el propósito de persuadir n 'º" publatJnrcs rurales para que acc..11tcn el camhio que implica Ja 

obra hidráulica. 

Por tanto. el ohjcti\ u de esta le.sis es proponer un modc.:Jo con1unic<Hi\'O par<t el scctc1r rural 

bajo una vi~ióu t.JiJ..tinra del proce .. o cornunic.ativo en1isor-n1cn"•Üc-rc:ccp1nr, el cual rornpc cnn 

el concepto tk pcrsw1sión y cswhk~c a carnhio el principio de p<trticipaciún. 

Este enfoque cuc~tiona 13 vcrticalida<l de la comunicaci6n, don<lc se privilegia Ja idea de la 

lran."inib.iún de 1nc1L'i.:1jcs de un poJu c1nisor dc-n1imtnlc a otro receptor dotninado. y se 

fundamcnw para ello. que Ja cornunic.1cifln es. ante iodo, un proceso dialógico emrc 

equivalente~. y no súlo de tram.fcrcncia de informaci(111. Por lo cual. se propone un modelo 

alrerna1ivo al predominante. q.ue pcrrnita rc.!>catar. al Jcsrinat.ariu rural de una actitud pasjva, 

mediatiL.ada, marginal. dentro del proceso de comunicadón. 

5 



El ml!-todo. por consiguicnlc. se basa en la elaboración teórica de una propuesta de acción en el 

campo comunicativo. desde ta perspectiva del receptor o de,.tinntnrio . ... 
La tesis paro1. lograr este fin se estructura de la ·siguiente n1.ancra. l~n et cap¡tulo uno se 

describen las características y funcione!i Je l;t Comh.ión Nacit.mal del Agua, en Utnto. que los 

objetivos de esta Dependencia tienen que ver directamente con la-. comunidades rurales de todo 

el país. Un panorama general de lo que rcpre~enta la infraestructura hidráulica en la vida de 

las comunidades rumies y específica.mente de la Gerencia de Tenencia de la Tierra y 

Patrimonio Inmobiliario. dado que ella es In encargada de tratar directamente con los 

pobladores al obtener las superficies nc.-ccsarias para la construcción de obras e in.'italacioncs de 

la CNA. Antecedentes históricos, y nt.uco de referencia sohrc la importancia de las mismas, y 

de la aceptación y adaptación de los usuarios a los cambios 4uc en el hábitat se generan. 

Este primer capltulo nos permite observar la problemática que en comunicación existe entre los 

promotores de la obra hidráulica y los hcneficiarios de és1a. Por tal motivo en el capítulo dos. 

se analiza al medio rural en el nmrco de sus significados culturales, porque se panc del 

supuesto de que las comunidades rurales. a pesar de ser los destinatarios de los programas 

hidráulicos, no se les concede por panc de la CNA mayor participación en decisiones que 

afectan totalmente su entorno geográfico. cultural y social. Es decir. el emisor no conoce 

propiamente a su interlocutor. 
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Durante el c¡1pilulo dos. se describe la prohlcmática de incrnnunicación aún exisrcruc cnlrc Ja 

Comisión Nacional del Agua y las comunidade!<. ruratc~. Un inJicador rclt:v;.uuc de lal ~iluación 

ha sido la parálisis y est<lncnrnicnto de: divcr-~:t" obra!. hidráulica-., las cuales, en lugar dt: 

~cncfici.;1r a dkha..; c...0111u11iJouJc!-., ha11 01c.;1rrc~1du 111.1,yorc~ CltnOk1t1~. Un cjcntpln de esto h~t sido 

la Prc!'!.a !\-1igucl lle la ?\1aJriJ flun:uJu (ante!'. Ceno de Oro) que M: rc1orna en el capílulo tr-cs 

para iluMrar el 1110Jclo de con1unic;ició11 P•trlicipativo que se pu,ponc. A.sí. en este capítulo se 

dc~a1-rol1a el modelo que ~e ha definido como par-ticipativo u de acción por panc de los 

destinatarios, en oposición al modelo unidircccion.'ll que h01ce de los receptores -entes 

pasivos ... 



CAPITUL01 



La promoción, administración y oporaclón do obras do lnfraostructura hidráulica. 

La prornoci(m. adrninbrrach'111 y opcnu.:i(n1 de ohr:..i<; de infr;icsrrucrura hidráulica. son 

algunas de hts ac1ividadcs fuml.:nncntalcs ... para el dc ..... arrollo de la Comisi6n Nacional 

del Agua (CNA), mb.ma ... que !<>On rt7gida!> por la Ley de /\gua .. Nacionales. 

En el rnarco de Ja nueva pulflica del A~u;1, !'.C cstahlccit'l comu pn:rni""a fundamental 

tra1L">fonnar Ja relación -Estalh>-Socicdad-. de un;1 situaci6n de dependencia, a una de 

plena corresponsahilil.lad. Se pl.:mtca que, con el apoyo necesario <lcl Gohicl'"no Pcdc¡-aJ. 

a t¡-avés de Ja Comisión Nacional del Agua. la opcracic'111 y conscrvacil'Jn de la 

infaestructu¡-a hidráulica, y la ~ulminislración del servicio de riego, quedará a cargo de 

los propios usuarios del servido. Esta política quedó plasmada en el Programa Nacional 

para la Dcsccntralil' ... a.cil'm de Jos Distritos de Riego ... 1 

De esca 1nancra, los distritos de riego dd p¡1Ís :;oc ahastcccn en un 90 por ciento con 

aguas superficiales que e~ nccc!-.ario regular en un vns11 de alm.:iccnamicnt11 y di:cotribuir 

mediante alguna presa dcrivadura. 

Ohjc11"'u de 1 .. CNA: Cu;..J)u~;u en IA a<.lminii.1uu ... 16n lle la1. aa;:u.u 1wc1 .. 11o1k,, puA Yli,f..ccr J;,o; ue~c,.1J .... lci1 de los Jjo;1u1uos. 
1ee:;1un•ll dr l.11ll !.OCicdad. en c .. nluJ ... d y calilb•I, en licmpo y ei;pitCm, u11pu1> .... ,n,ln la 1ru1~id6n h!tc1.:a un ci;Uln de dc...irrollo 
$U'1enuahle .,.,e prelenJe frenar loo; prcO(:c.o;oJ. que Jur2nlc gcnrrnc1oncll han dC"l•·ru>ra1ln el rncdiu y hn re.;ur'-"' n;ol\Jrólle<; del 
pal$. ntedi;ome ta p .. n1cip.11;1<">n social en 121. .rul\3.$ ruralell, (UndAnu:n1.:alnlClllC. 

Com1o;1(m Nacionool del Agu;a. ~liUJC...~ILJlc....la....lloü.l.lJ.dc,l~L'~olllll.U...lWl:illo.~c.i¡:¡.i.Uün...SlK.lOl.I. JU111n 
199!1. 
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Se considera que el abastccimicnlo de agua polabJc a Jas principales ciudades. se apoya. 

parcial o totalmente. en va..~os de aJmacenamicnro. La lcndcncia muestra que en cJ 

abastecimiento de agua a los sistcrnas urbanos desde fuentes distantes. y el 

aprovechamiento de agua superficial mediante nuevas presas, va a dcscrnpciiar cada día 

un papel más significativo. de ahf Ja importancia que tiene el lograr inducir a Ja 

población involucrada en los proyectos para que acepten y se adapten a las obras. Se 

pretende lograr el desarrollo de Ja froutcra hidroagrícola con agua. superficial. 

La construcción de eslas grandes obras hidráulicas en Ja República y su posterior 

administración y operación por pane de Ja CNA. i1nplica, además de Jos programas 

técnicos. presupuestarios e ingenieriles. el poder rcali7.ar otros programas de 

infomrnción, scnsihiJización y convencimiento de los beneficios sociales y económicos 

entre otras cosas, que conllevan estas obras a los pobladores de las diversa_c; regiones. 

estados. municipios y localidades rurales. E.-.tos programas tienen por ohjcto explicar 

los innumerahJes cambios que sufrirán las poblaciones afectadas por las obras 

hidráulicas. 

La CNA antes de realizar una obra hiUráulica en un Jugar determinado. estudia. planea 

y proyecta Ja misma. en función del lugar donde se va a construir. 
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Para esto. se toman en cuenta h;1s· ·posibles efectos ecológicos. urbanos. jurídicos. 

cconón1icos. sociales e. incluso. cuhurales que se puedan gcncrnr. no st."llo por la 

construcción de la ohra hiJr:íulica. sino 1a1nhié11 por la prc~cnda <le un grJn número de 

personas ajcn:.L'i a las co111unidudes afectadas. 

No se trata de tan sólo cfccluar la construcción de la ohra hi.Jr{tuJica. admi11istr:.1rla y 

postcrionncntc opcr.arla en términos técnicos y operativo~. sin(_) cviwr. que las acciones 

y trabajos rcali:r.:u.h1s por la CNA resulten. en Ja práctíc~1. nocivo!lo para las poblaciones 

que en principio se pretende beneficiar. 

El can1hio que se observa con la construcción y operación de una obra, como fenómeno 

flsico o material, es importante en la medida en que sirva al hon1brc y no en s( n1is1no. 

El des¡trrollu debe cntcmJcrse como un fen61neno humano no circunscrito sola111cnte al 

aspecto económico. al científico o al soch1J. sino aplicado a todo el medio y proceso de 

vida del futuro grupo .a beneficiar. 

Al implementar programas de desarrollo dentro de los núcleos de población rural. uno 

de los objetivos que se persiguen es que los beneficiados aumenten su nivel de vida, al 

procurársclcs servicios n1édicos y de educación por ejemplo. y se arraiguen tanlo a Ja...¡ 

poblaciones rurales como a sus Jugares de origen. reduciendo el riuno de Jos 

movimientos migratorios del campo hacia las ciudades. 
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Lo anterior implica necesariamente cicrl:..ls tnodificacioncs en la fonna de vivir de Jos 

habitantes de tales lugares. 

Por otra parle. contcu1plada desde un punto de vista eminentemente financiero. 

cualquier demora que se prcxJuzca en Ja ct¡tpa constructiva <le los proyectos. ya sea por 

problemas de car;í.ctcr técnico. económico y/o social. significa para Ja Comisión 

Nacional del Agua elevar los gastos generados por el n1isrno. y en este caso Ja 

promoción de 1.a obra hidráulica cst.."í. en función de evitar todo connicto social que 

pudiese ocasionar un retraso en la rcali7.ación de los p.-oycctos. y. finalmente. el 

aumento de Jos costos. 

Como consecuencia. las nuevas presas. en particular las grandes presas, son estudiadas 

y evaluadas cada vez c:.on mayor detalle. Por lo general. sólo pueden justificarse cuando 

sirven a pl"opósiros mtíltiplcs. Esto hace que, con mayor frecuencia. las presas sirvan al 

mismo tiempo, para riego. control de inundaciones y generación hidroeléctrica. o 

abastecimiento de agua potable. 

El desarrollo de Jos proyectos de riego involucra L:..lmhién ta solución de una compleja 

problemática social que se inicia desde su concepción . Por ejemplo, Ja construcción de 

Ja Presa Miguel de la Madrid en 1972 (antes Cerro de Oro). que hoy abre nuevos 

caminos al desarrollo de una vasta región en las llanuras costeras del Golfo de México. 

12 



muestra csra prohlcm;'írica social, entre olras cosas, porque Ja conMrucci6n de Ja Presa 

afc:craba en su rnayoría •• nun1croso"> poblados en O~txaca y Jo ... hcncficio ... se dcrrarnarfan 

sólo en el c ... tadn de Vcr;1cr11z, otdc..•ruás, el 90~r, de la puhlaciúu no hahbha ni curendía el 

espat1ol, y el pcrío<l, 1 consrruclivn !'>e prolong6 tan1<_1, que de..· Jo.., problcrna!-. 4uc .se 

generaron de 1ipo social y polílic..·o. a la fcch;1. <lc!-.pués de: 25 'lfios. tod;.tvfa quedan 

algunos rezagos pcmJicntcs Uc rc . .,.olvcr. ~ 

Por Jo anrcs cxpucsro, !'.C encuentra n1uy 11c..•cc!'.ariu propiciar cJ <.:ontacto de Jus futuro ... 

beneficiados con ca(fa obra, promoviendo su participación, t1nancian1iento, con.."'itrucci(>n 

y operación de las nuevas obras de infn.1c.stn1cuira hidráulic:1 con recursos. financieros y 

con mano de ohra campcsin;-i, par•t poder JJcvar :... caho Ja cjccud(m Je Jos proyccros y 

procurar así que el Ciohicrno r:cucral funcione comn pron1otnr y coordinador dcJ 

financian1icnto, a<.,í cnmo ar,cnrc dcsccntr~lli:ntdor y evaluador de scrvich1s, -.in excluirlo 

de Ja función nnrn1:1tiva. 

Para Ucv4lr esto a cabo, es inc.Jispcn.'iablc romar en cuenta y cmpcz;¡r por buscar que el 

personal que rcprcscnra y trabaja para la Comisión Naci1..)n;ll del Agu;-i manrcnga urta 

inia.gcn que genere connarua y cn•Jibilidad, ya que Ja._ pt:rsnn~s !'>UClcn tener por 

1núJtiplcs razones. mala predisposición hacia cJ Gobierno, viCndolo con desconfianza 

1 NCH.11: Lo dccrito ac ampli.1rf mJ.' adelante en el c..pftulu 3. con el ejemplo de ir..:ornumcac1ón. 
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por sus promesas incumplidas. además de un scnrir general de que se encuentra bastante 

alejado de las necesidades de las comunidades . 



1.1. El papof de la Comisión Nacional dol Agua on ot dosarroJlo hidráulico 

1.1.1. Antecedontos 

Desde su origen. lai, culluras n1cx.icanas se han visto invulucrJdas con la infraestrucmra 

hidráulica enfrcnt::ín<lo~c a la necesidad de controlar y aprovechar et agua. Los mcxicas 

tenían sistcrnas de irrigaci6n permanente C\lll prc~:1s. canales de tierra y pie<lra con 

estuco. ;u::ucduL:tos y rede.·<> de acequias. UtiJi7aha11 tamhién sistcrnas <le riego temporal 

en ríos permanentes. para lo cual hacían presas de tierra. pasto. troncos. varas y 

piedras. y canales <le tierra; esta.~ insta1:1cioncs implic.:1han la conducción artificial de las 

avenidas en tiempo de lluvias. Desarrollaron también las chinampas en las que 

combinaban el riego manual con el riego por infiltración. 3 

Las mayas protegían sus tierras de la erosión con terraplenes agrícolas y paredes de 

piedra para sostener la tierra. También hacían sistemas de desagüe y obras para desviar 

las corrientes de Jos ríos. 

Poco antes de Ja conquista. Jos lagos del VaJle de Aná.hua·c estaban divididos en varios 

compartimientos por diques. calzadas y alharradas. 

"'Para cfcct:ns de este apartado <:fr. Comisión N.iciooal del A¡,tu.a. f1 Arw• y S" Apa1yn=hamjcn10 fl.l.ú.l..Li.sdc.. nuv 1994. 



Sus funciones eran el control del nujo de las ;1guas de los lagos y ríos. para evitar 

inundaciones y la dcsalación de todo el sistema. ;u.Jcm:\s de la con~trucción de 

chinampas medianh: el drenaje de grane.le~ J'nna.,, htcustrcs. 

A las obras hidr:tulicas de la Conquista que ;.1scg.uraron el aha!-.to a la Ciudad de México. 

siguieron las del Virreinato. que pcrmiticrun el cstablccimicntn de ciudades n1incras. 

emporios agrícolas y pucl"los. en amhos océanos. 

En el siglo XVIII y XIX. se con. .. truycron presas. casi todas de mampostería. en el 

territorio de Jos actuales estados de Aguasc~tlicntcs. Guanajuato. l\.1éxico y Querétaro. 

Hacia 1919. las obras particulares. tomaron auge y permitieron el riego de 800 mil 

hectáreas; Ja intervención del Gobierno se reducía principalmente al financiamiento de 

las obras y a otorgar concesiones por el uso de las aguas nacionales. Hacia J 910. el pafs 

contaba con 177 centrales hidrocléctric;L-.. En ese mismo año se inició la cort..~trucción 

de la presa La Boquilla que. al tcrminar~e en l'll5, fue la m.:'.'is grande del mundo. 

Con base en lo-. principios rectores establecidos por Ja Constituci6n de 1917. se 

promulgó la Ley sobre irrigación con Aguas r=cdcralcs de 1926 y ~e creó, en el mismo 

ano. la Comisión Nacional de Irrigación. la cual~ al ténnino de su vida imaitucional. en 

1946. había desarrollado 775 mil hectáreas en distritos de riego y rn.Js de 42 n1il 
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hectáreas. en obras de pcqucf\a irrigaci<Sn. La capacidad de almacenamiento en las 

presas había alc:.m:r..::u.h> los 12 mil millones e.Je metros ctíbicos. 

La crcución de la Sccrcf.¡tría e.Je Rccur.<.us Jlic.Jr{Julic.·t1 .... en tll-17. que absorbe a la 

Comisión Nacional de lrrigacibn, marcó dc .... arrollu intcgr:.tl de los recursos 

hidráulicos. Durante c.o.;us arlos sohrcsalicron las grandes ohra-. que permitieron 

beneficiar. a relativo.<. bajos CO!>lOs, amplia<;. .<.uperficics. La pcqucfüt irrigaci(Jn se 

impulsó pant mejorar la distribución de Ja inversi6n púhlica y fon1cntar el desarrollo e.Je 

la agricultura comercial. En 1972 se promulgó la Ley Pcdcral de Aguas. y en t 975 se 

creó el Plan Nacional J lic..lráulico. 

Para I 976 la ohra hidráulica había extendido sus beneficios por todo el país. Las presas 

comaruidas en los principales ríos incrementaron la capacidad <le almacenamiento ;i. 125 

mil millones de metros cúbico-; y la superficie <le rier,n alcanztl 4 millones 850 n1iJ 

hectáreas. 

En 1976 se fusiona ta antigila Sccrct.¡arfa de Agricultura y Ganadería con Ja de Recursos 

Hidráulicos. para formar la Secretaría de Agricultura y Recursos J lidráulicos. En esta 

nueva institucibn prosigue la labor constructiva. aunque en condiciones restrictivas que 

se acentuaron con Ja crisis financiera de Jos ochenta. 
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Sin embargo, entre 1976 y 1988 la obra hidro..'1.grfcola dio un fuerte impulso al 

desarrollo del sislcrna hidráulico del noroc~tc. 

Se continuaron tarnhiéu las obras de pcqut:iia irrigación y se inició el prograrna de 

Desarrollo Rural lntcg.rado del Trópico Húmr.:Oo (PRODERITll). con miras a 

incorp<líaf" al dcsarn>llo ~ocial y pnx.tucti"'o a pohlacioncs tradicional1ncntc n1:irginadas 

que se asicnt;u1 en nuc..·str.as regiones hún1cdas y ~uhhúmcdas. El crccin1icnto urbano 

dcn1andó también la construcción de importantes acueductos que hoy fonnan pa.-tc del 

acervo de la ingeniería hidráulica del país. 

1.1.2. Comisión Nacional del Agua 

La Comisión Nacional del Agua fue creada por la entonces Secretaría de AgriculturJ. y 

Recursos Hidráulicos el 16 de enero de 1989. por Decreto P.-c~i<kncial publicado en el 

Diario Ofich1l de la Fcdcrnción. con la facultad para administrar las aguas nacionales. 

Actua1mcnlc, es un Órgano Administrativo Dcsconccntrado de la Secretaría de McJio 

An1bicntc. Rc..-cursos Naturnlcs y Pesca (SEf\.1ARNAPJ. 

La Creación de C:!'>lc Órgano Administrativo. se debió a la nccc~idac..I de concentrar en 

uno solo. la administración· imcgr:l1 del agua y el cuidado de la conscrvaci<-"m de su 

calidad; así como la pl;sncación. constnicciún. operación y corl..<>er.,.ación de la 

Infraestructura hic.1.-aulica. reconociendo de esta manera el valor real de este recurso. En 
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este sentido se pretende dar unidad y congruencia a Ja.e;. acciones del Gobierno Federal 

en materia de agua. 

La presente administración de Ja Comisión Nacional del Agua (Gobierno del Presidente 

Ernesto Zcdillo Poncc de León) ha pretendido propiciar la modcrni7..a.ci6n e impulsar Ja 

administración integral del ngua. con una mayor panicipación de Jos usuarios. a fin de 

apoyar y consolidar la polftica hidráulica nacional. fundamentalmenrc en su contenido 

social. 

Para cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. la Comisión integra su acción 

constructora en romo a dos rubros fundamentales: infraestructura hidráulica y 

abastecimiento de agua a poblaciones e industrias. La estructura ejecutiva se apoya en 

las áreas de administración del agua. y pJaneación y finanzas. 

De entre sus múltiples oficinas a nivel nacional. Jas principales en el Distriro Federal. se 

encuentran ubicadas en el sur de la Ciudad. y con objeto de arcnder las estrategias del 

Plan de Desarrollo. Ja Comisión Nacional del Agua lleva a cabo a través de sus áreas 

sustantivas las siguientes funciones: operación. construcción. técnica. administración 

del agua. programación y adminisrración (Programa Hidráulico 1995-2000). 
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La Comisión cuenta además con unidades administrativas a nivel regional y estatal para 

recoger y canalizar eficazmente tas dcn1andas locales y resolver los problemas 

específicos en cada entidad federativa. 

Para obtener un conocimiento más detallado de los recursos hidráulicos y hacer más 

eficaz la administración y la pJaneación del agua. las 314 cuencas hidrológicas con que 

cuenta el país han sido agrupadas en 72 subrcgiones hidrológicas. 37 regiones 

hidrológicas y seis regiones administrativas ... 

La Comisión contempla el manejo del recurso por regiones administrativas (Norte. 

Noreste. Noroeste. Sureste. Valle de México y Lcrma-Balsas) agrupando varios estados 

de ta República. seleccionados de tal manera que las fronteras entre las Gerencias 

Regionales coincidan con las cuencas o los grupos de cuencas (Cuadros ly 2). 

Cu•dro 1 

Regiones. subregiones y cuencas hidrológicas en que se dividió el país. 

REGIONES REGIONES lllDROLóGICAS SUBREGIONES ClJE.NCAS lllOROLóOlCAS 
ADMINISTRATIVAS HIDROLÓGICAS 

Noroeste 11 19 92 
Norte 4 13 53 
Non:sle 4 6 30 
Lerma- Balsas 9 17 78 
Valle de M~xico 1 4 14 
SUl'e:StC 10 13 47 

T- 39 72 314 

Nota.: Suman 39 regiones hidrológicas debido a que las regiones 20 y 26. se encuentran parcialmente a.signadas a 
dos Gerencias Regionales. 

• .,..._ rqDtrailos ajunto de: 1996. en el prosrama scctoria.I de med~no plazo denominado Programa Hulr,luljcg 129'§-2000 
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Reglones Admlnlstratl"as 

1 NOROESTE 
2NORTE 
.lNORESTE 
.. Lt:RMA· DAl..SAS 
!5 VA.LLE DE Mtx1co 
6SURF~"TE 

Las Gerencias Estalales en cada enlidad fcderariva dependen de Ja Gerencia Regional 

correspondiente. y son estas Gerencias las que liencn contacto pleno con los usuarios y 

con el sistema hidrológico. conocen con mayor detalle Jos problemas locales y son 

enlace entre las autoridades esraraJes y municipales. así como entre Jos rcprcscnrantes de 

Jos diferentes sectores de la sociedad. 
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Aquí podemos observar las principales funciones de la Comisión Nacional del Agua. ' 

• An1pliar la cobertura de agua potable y saneamiento en zonas rurales; 

• Planear. programar y coordinar las acciuncs que lleve a cabo la Comisión. para 

atender las dcn1anda:- de agua potable y saneamiento en zonas rurales: 

• Promover la panicipación federal. estatal. municipal. social y privada. en la 

plancación. presupuestación. financiamiento. ejecución y operación de las obras para 

agua potable. alcant:trillado y saneamiento en las zonas rurales del país; 

• Prevenir. atender. concertar. y solucionar problemas sociales derivados de la 

construcción y operación de la infraestructura hidráulica y de la administración del 

agua; 

• Supervisar la ejecución de las acciones que se emprendan en los proyectos especiales. 

así como evaluar el avance físico-financiero de los rnisrnos y su hnpacto 

sociocconómico: 

• Rcaliz.ar estudios de impacto social y cconónlico en relación con los proyectos a 

ejecutarse por la Comisión; 

• Atender. tramitar y resolver. con la participación de las áreas correspondientes de la 

CNA. las quejas y solicitudes planeadas por los usuarios y los sectores público. 

privado y social; 

Norn1ar las acciones de seguimiento a los co1npromisos presidenciales y dcrnandas 

sociales; y 

S Comisión Nacional del Agua. bpcymcJJlQ de pCL:XO!ICJón de h l!nsdad de Programo Bura!Q y Part1pn-1C10n Soc13l. jumo 
1995. 
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• Propiciar la intervención de las ~~cas operativas y de apoyo de la CNA. en et 

cun1plimicnto de los comrromisos presidenciales y las demanda ciudadanas del 

Sector. 

A la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, pertenece la Unid:.u.J de 

Progran1as Rurales y Participación Social. que fue: cn.·ada como un área de apoyo 

cspccializaJa. pard in1pulsar la nuxlcrni7...ación y aJministr.ación integral del agua 

(ilustración 1 ). 

De esta Unidad rnencionada. depende ta Gerencia de Tenencia de Ja Tierra y Patrirnonio 

Inmobiliario. el área que para los fines de este trahajo se esrudiará (ilustración 2). Esta 

área atiende y resuelve los problemas de tenencia <le la tierra y patrimonio inmobiliario 

que se hayan generado como consecuencia de Ja construcción de obras hidráulicas en el 

pafs. 

La Gerencia de Tenencia de la Tierra y Patrimonio Inmobiliario tiene atribuciones 

corf"C~pondicntcs para la adquisici6n. regularización y administración del patrimonio 

inmobiliario de la Comisi6n. atendiendo las demandas de Jos afectados. 

23 



lhHlrmdón 1 

Or¡:anl~rama de la Comisión Nacional del Agua 
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El objetivo es adquirir y regulari;,..ar las superficies necesarias para la consrrucción de 

obras e hLco[aJacioncs de Ja CNA. as( como las destinad.as para compensación en csp(..."'Cie 

a los núcleos afectados. coonlinadamenic ~nn las áreas técnicas. opcralivas y 

admiuisrrativa'.'I del úrgar10. y con las dependencias y enfidadcs de Ja Adn1inislración 

Pública Federal, Est41t.al. y l\.funicipal, con cJ fin de atender los reclamos y particip;¡r en 

las negociaciones. rc~comoc..Jo de poblad ... ..,s. titulnción. rcgi.<.tro y control del patrimonio 

inmobiliario. 

La Gerencia de Tenencia de Ja Tierra y Patrimonio Inmobiliario está constituida por tres 

subgercncia.s generales: "Administrnción Inmobiliariaº. "Adquisición y Uso de 

Irunueblcs9 y. "Procedimientos y Programas•. Además cuenta con representación en las 

gerencias regionales y estau..Jcs. 

En Ja Gerencia de Tenencia de la Tierra. se agrupan por r.anto. Jas funciones y 

actividades sustantivas y adjetivas. que nonnan. planean, dirigen, y operan Ja polídca 

social de la Comisión. relativas a Ja adquisición inmobiliaria para obras de la CNA. 
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Entre Jas funciones principales de Ja gerencia ~e cncucntran:6 

• Ot1tcncr mediante la vía de derecho pútiJico y priv~1do las superficie~ 11ccc!<i.;1rias para 

las obras e in-.talacipnc!<i. tic la CN A. 

• /lrfi,rnu·:r )-' conc1·rtar con lo.s bt•nrfic"iarios. I~ 1c1.-·upcra~iún de la inversión federal en 

obr~1s de infl~tc~lruc.tura hidr{mlic..:a. en los tértnino~ Lle Ja Ley de Agu~l Nacionalc~ y 

su Rcglumcrlhl. 

Procurar Ja organi.J::ación de lo~ usuarios de las zon.:.1s tic riego y 1:1 furma que éstos 

coadyuvarán en /cJ .\0!11ciú11 de los problc'llUJ.\· dr los afi•cradu.f por uhras hi<lráulicas. 

• P;irticipar en Ja clabur<1ci6n <.le los planes de re-acomodo. cuando por obras 

hidráulicas. resulten afectadas cvTnunidtul1-... ·, ejidos o pt•qurr1o.s proph•tarios. 

• Tranlitar en coonJinaci(m con las autoridades competenlc.'lo, la cxpropiaci<Sn y 

titulación de tierra!'. afcctmJas por Ja rcali.r...:u.jón de ol1ras hidráuJicas o que deban 

a<ljudicar~c como co1npr11sació11 a parlicularc•.\·, t'.iidatarios. o co1nu11t:ros. 

• Asimismo !-e lleva un regi~tro y concrol cJel Patnmonio lmnohiliario de Ja CNA y ~e 

interviene <..~n Indas las accione.!> en n1atcria inmohil iaria a que se ha hecho referencia. 

dchic.:nd(I proporcionar 1a docurncm~Ki611 soporte 4uc ésta requicr;t. sin que ello 

signifique el relevar en su rcsponsahilidacJ a la.o. t.:ircas operativas. 

Regularizar la ai.Jqui~ición de inmuebles patrimonio del gohicmo federal al servicio 

de Ja CNA. gL~'-lionando ante las autorid~tdes compctcnlcs su registro. 

• Jdcm p.20 
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• Atender todo lo relativo ~' indcmni7 .. acioncs, pagos, depósitos y reclanwciones que .'ie 

presenten por afecracionrs a i1111mrblt•s. 

• Rcali7 .. ar c1 inventario de bienes inmuebles y n1.:Jntcncrlo .:Jc.:tuali/'.adn .. 

• Pron1ovcr que Jas ohr~1s requeridas para J;1<> 7.onas <le riego sean ejecutadas por Jos 

bent':ficiarios con .... u .. \· propios rt.•cursos. 

• Formular la información técnica y legal para que lo:r beneficiarios realicen /o.'i 

trámites que sean necesario .... 

• Informar sohrc cualquier duda que surja rc .. pccto a algún proyecto específico que 

realice Ja CNA. y explicar de que 11uznera se solucionará cw1/quier pro/Jlema que se 

presente en ma.teria de tenencia de la tierra .. 

• Realizar estudios de pC'rccptorc .... y un plan de comunicación social para efectuar la 

Prumoción en la zona que se realice algún proyt...~tn. 

Con Jos nuevos programas que se han di .. cñado en la Unidad de Programas Rurales y 

Participación Social. y. panicularmente. en la Gerencia de Tenencia de la Tierra y 

Patrimonio Inmobiliario. se ha buscado 1a mayor participación de Jos usuarios. 

consolidando la política hidráulica en su contenido social. pues no obstanlc que a lo 

largo de los ai'lo .... se ha apoyado el desarrollo hidráulico del país. tncdiantc un csfucr.r.o 

coordinado de varias generaciones de trabajadores en el sector. aún se encuentran serias 

lin1itacioncs de infraestructura e imporwntcs rezagos sociales. 
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1.2. Las obras do lnfraoatructura hfdr.tiulfca on ol soctor rural 

Al construir obras hidráulicas. el Gobierno Federal < .. h.·.-.Jc skmprc ha rcni<.lo que 

enfrentar divt..•rs:ts prohlcm:'íli....:as con lo!> gnipos n1ralt!.s y urb¡t11us en México. para 

poder lc1gnir una 4Jccpt.::ici6n y ;1dapraci6n a la.~ ohras. 

El idioma en parlicuttr. ha sido una fuerte harrcra par.;1 obtener resultados óptimos en 

Ja comunicación. 

En la actualidad hay cerca de 68 lenguas indígenas e idiomas diferentes con n1uchas 

variables dialcct;1bles. corno el n...1huatl. con un nlillón :?00 rnil hahlantcs, y el ópata. con 

sólo 12. 

Además hay que mencionar que las lenguas más importantes son 17; sobresalen el 

náhuatl. maya. 7.apolcco. nüxtcco. otomf y tzctzal. Y aún cuando en todo el país h;:ty 

población indfgcn:t, en últimas fechas e) Distrito Fcc..Jcral. cJ estado de 1\-téxic(.1, Baja 

California y Sinaloa se han convertido en centros receptores. 
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E.."i significativo que en 10 entidades se encuentra 87 por cie1110 del tot:ll de la pobJación 

indígena, siendo Oaxaca. Chiapas. Vcracn1z. Yucatán. Puehla. Estado de México .• 

Hidalgo. Guerrero. San Luis Poto<.;f y ~tichoac:tn. donde se locali7.;m los municipios con 

mayor concentración. Eslc hecho es sintomático. ya que en los Estados antes 

mcncio11~1dos es donde ~e ubic;1n las 7.onas de menor <.h:s~1rrol10 económico. de cnonnes 

re7_agos sociales y deficientes scn·icins. 

Sin embargo para Ja Comisi(m es significativo porque en c~tas zonas es donde se ha 

construido un gran porccmajc de la infrae~tructura hidráulica. superando las dificultades 

que se han presentado. 

Debemos saber que en 1~1 República ~tcxicana cx.i!'>tcn 9 millones de indígena~ 

mexicanos .que están en la pobreza extrema: 5 millones son analfahctas; casi 8 mi11oncs 

no tenninarc111 la primaria; 4 millones carecen de agua y electricidad. Y a pesar de ello. 

los indígenas aportan 75 por ciento de su población ocupada a las actividades agricolas. 7 

Hay resistencias que impiden elevar el nivel de vida de los indígenas. Resistencias que 

piensan que los indígenas todavía. dchcn someterse. De hecho. subsiste una cultura de la 

intolerancia contra los indígenas. que impide el avance de éstos. 

' Reportaje S.O.brc el'"'"" Tu'o el Arravin •Se; 1, llj51arY-Re.,iua f:..pooca. N• 253 de: fecha 8 de ahril de l996. 
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En algunos casos. sin embargo • ... el indio"- así quieren que se les llame~ aljn se 

inmoviliza en función del pa[crnalismo. [odavfa dependen de esa fonn;1 de vida. pero es 

por dc.,..co propio. una cosa es que los apoycrnos de divcr""ª" formas y orra que 

Jlcgucrnos a susriruir su Ct>nocimicnro. Ello... son grupos .ucosrurnhrados al rrah;:ijo 

comunitario. ¡wn4uc bajo divcrs;1s ruanifc:sracioncs: los rarahurm1ras. por ejemplo. 

trabajan para el disfrute imJivh.Jual; y en Oaxaca. e$ para el disfrute colectivo. 

A las cornuni<..ladcs indfgcnas se les debe apoyar en su organi7~ci6n con pleno respeto a 

sus decisiones y necesidades. No tratar de imponerles nada. eso ya no funciona. 

Carlos Tello f\.facfas. Director del lnsriruro Nacional lndigenisra opina: 

.. La culrura indígena no puede considerarse ni buena ni mala. sino diferente. Ja 

cual es una concepción mundial y una forma de vida que ha ido ganando 

espados. aunque no Jos suficientes para nicjorar Jas condiciones de vida de Jas 

etnias" . 

.. Es necesario. primero. asumir plcn;uncnte que las necesidades prioritarias de los 

indfgcnas (agua. salud, educación. con1unic.aci6n) son respons:tbilid;JCI de todo~; 

debe haber cooperación entre las instituciones. 
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Segundo. que haya pleno respeto a las comunjdades en lo que dicen y en Jo que 

hacen; respeto a sus tradjcioncs y a su forma de ser. y Tercero. que Ja prioridad 

sea elevar sus condiciones de vida por encima de otras cuestiones. -

-Lo importante es respetar esas forrnas de vida y no llegar y decirles: Ahora van 

a hacer esto. o Ju que nccc~itan es esto. La clave está en que haya un 

enriquecimiento muluo. que ellos nos digan lo que necesitan y nosotros Jos 

ayudemos. Si respetamos las costumbres indias se puede lograr algo positivo.-• 

Rcgionaliza.ción de la Comisión Nacional del Agua 

La Con1isi611. como ya se ha mencionado. maneja el recurso por regiones hidrológicas. 

con lo cual proporciona las bases para la conccnación con las entidades federativas y 

usuarios que compancn los mismos rccurscis (p;tra lograr la congruencia entre la 

federación. los estados. los municipios. y Jos u~uarios. se creó la nueva Ley de Aguas 

Nacionales y su rcglan1ento. y la Ley Federal de Derechos de Agua). 

Asimismo. cuenta con unidades administrativas a nivel estatal, para recoger y canalizar 

eficazmente las demandas locales y resolver los problemas específicos en cada entidad 

federativa. 

• Rcponajc Sqha: el lndm TQ<lp el Agcwy!g dc....la...lJ.u.lnllil. RcvÍSla l':.~11 l'r 2':. de ícdui 8 de abril de 1996. (En~·i!Cla 11 
Cal-los Tello M~las. Dirccior del lnsti1u10 N....,ional lndi&IC'nisla) )'. l"rognuua de 1.,. Naciones Unid"-"" rnra el Des.arrollo del 
lnailuto N.cional lndi¡:cnista. 
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A continuación describiré brevemente las características de cada región. incluyendo el 

porcentaje de población rural y urhana que 1icnc cada una de ellas. cuáles estados las 

componen y el tipo de infrncstructura hidráulica gcnerada.9 

La región está integrada por los estados <.le Baja CaJifomia. Baja California Sur. 

Sonora. Sinaloa y Naynrit, con una superficie de 41 S mil kln2 (21 % del territorio 

nacional). Habitan Ja región 7 .8 millones de personas (8% de la población del pa[s). 

23% en localidades rurales. 

Fisiográficamcntc comprende ta pcnfn...C>ula de Baja California y las cordilleras de 

Sonora. Sinaloa y Nayarit. En la región existen 5.900 ktn. de litorales. Se presentan 

problemas de sobrcexplotación de algunos aculferos. 

Begitm None 

La región comprende tos estados de Coahuila. Chihuahua. Durango. Nuevo León y la 

mayor parte de Tamaulipas. Tiene una extensión territorial de 662 mil km2 (34% del 

territorio nacional). 
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La población total es de J J .6 miJioncs de habitanles (13% de Ja población deJ país). de 

Jos cuales 91.8% se localizan en localidades urbanas y el resto en localidades rurales. 

L'I cobertura de agua potahlc se estima en 93 .2 % y en 72.6% Ja de aJcanmriJlado. 

La precipitación en la región es escasa e irregular. En términos generales. las lluvias se 

acurnuJan principalmente en Ja periferia de Ja región. 

La precipitación de Ja zona central <)CUrrc en verano con un 70% del volumen anual 

concentrado en Jos meses de julio. agosto y septiembre. época en que se presentan los 

ciclones tropicales. 

La calidad del agua en los acuíferos es en general buena. sin embargo. se cstim;i que 

por el manejo inadecuado de su c:xplomción se ha inducido l::i degradación de su calidad 

(concentración de sales y contaminación por aguas residuales). Los principales acuíferos 

con problemas de este tipo se presentan en el valle de Juárez. Chihuahua; el valle del 

Gua.diana. en Durango; y Ja Región Lagunera en Coahuila y Durango. 

Comprende Jos estados de Aguascalicntcs. Zacatecas. San Luis Potosí. Vcracruz y el 

sur de Ta.maulipas. con u~ supcr"ficie total de 222 mil km 2 (1 J ?ó del territorio 

nacional). 
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En la región se concentra una población de J 1.8 millones de habitantes (13% de fa 

población dc1 p;aís). de los cuales el 58.5% se conccnrran en localidades urbanas y el 

restante 41.5% t:n localid.atlcs rurales. Se cicnc una cobertura de agu#'J po[abJc del 73.3% 

y del 59. 9% de alcautarilfodt>. 

Por su ubic¡Kión geográfica. Ja región <.0 nfrcn1a Jos efccros de fcnón1enos mclcorológicos 

cx[rcrnos como hurac:mes en el Golfo de 1\.1éxico y Océano Pacífico: así corr.10 helada..'> y 

sequfa.., en cJ Altiplano. 

Fisiográficamcnre la región sc.dj<Vide en tres zona.s. similares entre si: 

:i) EJ ahiplano que comprende Jos estados de Agu.ascalicntcs. Zac.atcca.s y 

parciaJmcnle S:m Luis Potosi. con u~ poblacjón de 3.1 millones de habitantes. 

Debido a J;i escasez de agua superficial se han sobrccxplotado 20 acuíferos de los 

52 dc1ccrados en la región~ principalmente por actividades agrícolas; por lo tanto 

no se cuenta con c.Jjsponibilidad de agua para reserva y se tienen riesgos de 

contamin:,ción por descarga de aguas residuales. -De 114 plantas de 

tratamicuco • .sóio 32 operan en hucnas condicione.~. y el resto tienen deficiencias. 

Sólo se trala el 26% úel efluente IotaJ. 
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b) Las cuencas Pánuco y norte de Vcracruz. comprenden parcialmente Jos estados 

de San Luis Polos(, Tan1aulipas y Veracruz. Concentra a 3.9 millones de 

habitantes con gran dispersión de la población rural por In que sus niveles de 

cobertura de agua potable se ubican por debajo del 37 % . 

Se caractcri:1..a por altos niveles de C!->currimienl<'s que producen inundaciones 

recurrentes en el periodo de lluvias. afectando infraestructura hidráulica. áreas 

productivas y centros de pohlacibn. Se tiene contan1inaci6n puntual por descargas 

municipales. industriales y agroquímico-.. Sólo se trata el 15% de un efluente de 

150 millones de mm3 por ano. En área de riego se presentan bajos !liveles de 

eficiencia y alrededor de 40,CX>O hectáreas con infrac~tn1ctura ociosa por falta de 

organiz.aci6n de los productores. 

e) Las cuencas de los ríos Papaloapan y Coau..acoalcos. en el Estado de Vcracruz. 

concentran 4.8 millones de hahitantcs y la principal indu~tria de toda la región. 

Existe una gran dispersión de comunidades rurales con diferentes grados de 

marginalidad. 
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Por su actividad económica se tienen altos niveles de contaminación 

principaln1ente en los ríos Ja1napa. Blanco y en la desembocadura de los ríos 

Papaloapan y Coatzacoalcos. 



Se tienen deficiencias en los servicios de alcantarillado dcJ 34 % en Jas zonas 

urbanas y del 71 % en zonas rurales. De 35 plantas de tratamiento. no operan 10. 

Se Ira la el 22 % de un efluente de 230 mm anuales. 

B.t:J:iátLL.erma-/Ju/5a.r 

Comprt:ndc Jo~ c~tado~ de Colirna, Guanajuato. Guerrero, Jali!'ico, 1\.1ichoacán y 

Qucrétaro. La superficie tut.al de la región es de 252 rniJ krn1 
{ 13 % del territorio 

nacional). La población actual que habita en la rcgic':m se estima en J 9 millones de 

habitantes (22 % de Ja población nacional). de Jos cuales et 67% ha.hita en zonas urbana.e; 

y el 33% restante t.•n zona rural. Dc.!->pués del Valle de México, es la región con má~ alta 

densidad de población. Aproximadamente el 20% de la actividad del país se concentra 

en la región. El porcentaje de cobcrrura de agua potable es de 83.8% y el de 

alcantarillado de 67 .0% 

Debido a que la disponibilidad del agua es superada por Ja demanda {existen problemas 

de sobrccxplotación en acuffcr-os). en Ja cuenca Lern1a-Chapala se finnó un acuc,-do en 

agosto de 1991 sobre Jos volúmenes máximos de cx.traccibn de agua superficial para Jos 

sistemas de usuarios y entidades federativas. 
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Por el desarrollo irregular de los asentamientos humanos. existe población que no 

posee alcantarillado. y hacen falra plantas de tratmnicnto para cumplir con el 

saneamiento integral de las cuencas. 

Región Valle ti~ 

Comprende los estados de Hidalgo. Morclos. Puebla, Tlaxcala. E..<itado de México y el 

Distrito Federal. y tiene una superficie de 86 mil km2 (4% del tcrritorío nacional) con 

una población de 29.8% rniJloncs de h.aOitames (32 % de Ja población nacional). En Ja 

región se tiene la mayor concentración urhana e industrial de toda la República. 

Actualmente el 88.5% de Ja población cuenta con el servicio de agua pol41h)e y el 76% 

con el de alcantarillado. En la Zona 1\tctropolitana de la Ciudad de México el servicio 

es suficiente. salvo en pcquenos ascntan1icntos dispersos, sin embargo se requiere 

importar agua de cuencas vcci11;1s para solvcnrar la dcn1anda por el crecimiento 

poblacional y coadyuvar a Ja recuperación de Jos acuíferos. El saneamiento de las aguas 

residuales sólo alcanza el 17 % . 

La escasa disponibilidad de fuentes de ahaslccimiento impide solventar la demanda para 

Jos distintos usos. La contaminación en casi todas las corrientes y cuerpos receptores 

por la falta de infraestructura de saneamiento de las aguas residu<:1les. impide su 

adecuada reutilización. 



La sobrccxplouación de Jos acuíferos. principalmente en Ja cuenca del vaJJc de México. 

se estima en casi el 100% con respecto a 13 recarga. 

La baja eficiencia de Jos sistemas hidroal-!rícoJa.-. obt..'"dccc a Ja falta de recursos para Ja 

conservación. mantenimiento y rchahililación de Ja infraestructura. La escasa 

JLo;ponibilidad del recurso obliga a Ja utiJi7..ación del agua residual en el riego. limitando 

el cullivo de productos para co1Lo;umo humano que esLin en cont.acto directo con el ngua. 

Destaca esta situación en el Valle del Mc;r.quir~ll en el Estado de Hidalgo. 

L;1 región comprende Jos estados de Tabasco. Oaxaca. Chiapas. Can1pechc. Yucatán y 

Quintana Roo. tiene una extensión de casi 335 mil Krn2 (17% del 1crrirorio nacional). 

Tiene una pohlación de 10.8 miUoncs de hahitanres (12% de la población nacional). de 

Ja cual el 54% está asentada en Joc;tJidades urbanas y el resto en localidades rurales. 

Existe un alto índice de n1arginaJid.ad en la región. 

Su clin1a varía de cálido seco a cálido lu1mcdo. La rcgi(m es afectada por huracanes y 

lluvias abundantes que:: ocasionan graves daños a cemros de población y áreas 

productivas. 
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Destacan los escurrimiemos ror_rcnci:ilcs. debido a las fuertes pendientes de Ja costa de 
•,· 

los cst.ados de Oax;1c.a y Cl.Íiupas; l.as gr.ande.o; avenidas de los ríos Grijalva y 

Usumacinra. Pali7.ada y C¡mdclari•• que provocan inundaciones en lo"" csr;uJu.-. de 

Tab.asco y Campeche; la alw infillr;1ciún del agua en los sucios calizos de Jos estados de 

Yucatán y Quint;1na H.oo. en donde pr{1c1icarncmc s6Jn existe el ;1gua subtcrrftnca; y Jos 

probJcrnas por infcst;1ción de m;1.Jc.r;1_,. acuáricas que dificultan Ja m.1vegaci6n y Ja pesca. 

adcn1ás de favorecer Ja proliferación de inseclCls vectores de cnft:rmcJades. 

La agricuJrura presenta una severa crisis con gran cantidad de unidades de riego 

abandonadas. La mayoría de Jos distritos de Riego tienen problemas de conservación. 

organización y capacitación técnica. 

El 68.9% de Ja poOJach'jn cuen~ con Jos servicios e.Je agua potable y el 46.3 % con 

alcantarillado. En el medio rnrnl. rnás de Ja nlitad carece de agua potable y el cuatro de 

cada cinco habii;an1cs no tienen servicio de alcantarillado. 

Se capta el 30% de Jas aguas residuales en Jos sistemas de alcanlarillado y sólo se trata 

eJ 15%. aunque en forma <lcficicmc. 

EJ ·rezago en los servicios de agua potable y alcantariJlado ha propiciado condiciones de 

insalubridad. Jo que ha favorecido Ja incidencia del cólera. 



Con este panorama general de Ja Regionali7.ación en nucst..-o país podemos qui7.ás 

comp..-cndcr mejor algunas de las situaciones de los recursos hic.JráuJícos y hacer notar 

que actualmcnrc. con alrededor de seis n1illoncs de hectáreas, México ha llegado a 

ocupar et séptimo Jugar entre Jos ochenta p.aíscs que cut.·ntan con infraestructura de 

riego. 

El esfuerzo nacional dcsarroJlado en los úhimos 68 aftos ha hecho posible que Ja 

superficie bajo riego aurncntara de un millón de hectáreas. existentes en 1926. a más de 

6 miJlones. Cifra que hoy representa el 30 por ciento de las tierras cuhivadas. 10 

Nuestro país .. a la ahura del Tr6pico de Cáncer, con una supcdicie de más de 200 

millones de hcctá..-eas. ofrece un amplio mosaico de sistemas naturales: tierras cálidas. 

templadas y frías; montanas con nieves ercrnas. extensas llanuras. selvas tropicales y 

. bosques de altura: desierto!" y pantanos. 

Sin embargo. casi la tc..-cera pa..-tc dc:I territorio nacional es desértico y árido, en otra 

tercera panc es semiárido y el resto es húmedo y subhúmcdo. 

La combinación de agua y sucio disponibles. sólo permiten dedicar a Ja agricuhura una 

superficie de 32 millones de hectáreas. 

'ºCfr. Comir.ión Nacional del A1u.i. ~. nov. 1994. 320 Jtrl. 
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Actualmente se cultivan poco más de 20 millones de hectáreas: 6 millones con riego y 

el resto de tcrnporal. La superficie rcst;mtc sigue dcs1irmda. en su mayor parle, a la 

ganadería. 

A causa de su situación geográfica. México está sujeto a fenómenos mt:tcorolbgicos 

extraordinarios. Recibe por an1bos litorales una afia incidencia de ciclones. que 

producen avenidas torrenciales y causan dar1os a las pohladonc!'; y a las áreas 

productivas. En contraste. la mayor parre del país padece sequías más o menos 

prolongadas y frecuentes. 

La disponibilidad natural del agua en el país se compone del escurrimiento en Jos ríos. 

con un promedio de 410 mil millones de metros cúbicos de agua al año. y Ja renovación 

de Jos acuíferos subterráneos. que proporcion.:in otros 30 mil millones de n1ctn">s 

cúhicos. Además se e.!.tima un almaccn."ln1icmo de otros J JO mil milJoncs de metros 

cúbicos en acuíferos fósiles. 

La demanda de agua de Ja sociedad mexicana hace necesario extraer 185 mil millones 

de metros cúhicos de aguas superficiales y subterráneas. es decir. alrededor del 40 por 

ciento del volumen anual promedio disponible. 
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Del volumen total extraído. sólo se consun1cn cerca de 66 mil millones de metros 

cúbicos. principalmente en la agricultura. Aún cuando los volúmenes de extracción y 

consumo en l.a indu.">t..-Ía no son significativos. cslc sector - el industrial- es la principal 

fuente de conlaminación de ríos y acu[feros. 

La infraestructura hidráulica construida en el territorio nacional ha pennilido el 

establecimiento de 77 distritos de riego en 3.2 millones de hectáreas y 27 nlil pcquci\a.s 

unidades que cubren otros 2.8 millones de hectáreas. Se cuenta con 130 grandes presas. 

más de l 0200 presas medianas. 2090 prc.-.as dcrivadoras. 77 mil pt.">7.os profundos. 68 

mil kilómetros de canales. 47 n1il ki16mctros de drenes y 54 mil kilómetros de caminos. 

De 1926 a la fecha. se han incorporado al riego un pron1cdio de 78 mil hectáreas 

anuales. 

Las características de las obn1s de infraestructura hidráulica por su función se pueden 

dividir en: 11 

• Captación 

• Conducción 

• Distribución 

• Drenaje 

• Auxiliares 

11 Coml.&t.n NDCioflal del Aeua. Cuag de capodtncilin whcr 1cnnu;ja de; la •httAC1' lm dlgcitm de; dcsg. 
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Obnu de cap1aci6n.- Las obras para la captación de agua para fines de riego. pueden 

estar con. .. tituidas por presas de almaccnamic::nto. presas derivadoras. plantas de bombeo 

y las nccc.!iaria..'i para el aprovcchatnicn10 de manantiales y lagos. 

Como es bien sabido. en México son csca..o¡os Jos ríos por donde escurre agua todo eJ 

afto y que pueden pcnnitir el riego con simples presas dcrivadoras. siendo más 

frecuentes Jos rfos que sólo llevan agua suficiente en épocas del ano. llevando en eJ 

resto del ai\o caudales tan pequenos que no alcanzarían a satisfacer la demanda del agua 

para riego. por tal motivo. para garantizar el riego durante todo un ciclo agrícola. se 

han construido y se continúan construyendo obras que penniten la captación y 

almacenamiento de grandes volúmenes de agua. los que posteriormente son enviados a 

la zona de riego en la época y cantidad en que la requieren los cultivos en proceso. 

PT#!sa.s de a/niacena111ien10.- Se localizan en las partes altas de las corrientes y en 

Jugares donde Ja configuración topográfica permite construir una o varias caninas que 

detengan el escurrimiento normal del rfo y fonncn un lago artificial en et cual el agua 

almacenada alcance para uno o varios ciclos agrícolas. 

Constan las presas de aJmaccnamiento. de una cortina que se construye de dimensiones. 

ronnas. tipos y materiales diversos. de un vertedor de demasfas. también de diversos 

tipos y cuya función es Ja de dejar pasar a Jos volúmenes de agua que sobrepasen Ja 
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capacidad inádma de almacenamiento del vaso. y de las ohras de totna que regulariza el 

cnudal de agua que se destina para el riego. En algunas presas. el vertedor de den1asfas 

esta fonnm.Jo por una o v:nias cnrnpu~rta.o,; radiales qut.• cuhrcn al n1i-..1no tic1npn la 

función de ohn1s de toma. 

Pre.'fa cleri\'tu/ora. - J ·ª" prc!>as de derivación ~e cm;ucntran forn1adas por urn.t crc.!.ta 

vertedora de longitud \ariahlc. según las dimensiones lr~tnsvcrsalcs del río, de una o dos 

obras de toma. sc~ún se riegue hacia una o las dos m~írgcncs del río. dichas obras de 

toma se localízan en los cxtrcn1os de Ja creta vertedora. Consta adernás de uno o dos 

conductos dcsarcnadorcs que tiene por objeto evitar que se acumule el azolve en las 

obras de toma e irnpi<la el correcto funcionamiento de las compuertas. las que pueden 

ser deslizantes o radiales. 

La cortina o cresta vertedora de las presas derivadoras se con. .. truyc normal a las 

corrientes o casi nom1al siendo el caso más general en este último caso. cuando sólo 

tienen una obra de toma y precisamente en el extremo de la cortina de aguas ahajo y 

tiene por finalidad esta cortina. elevar el tirante del agua para permitir derivar hacia los 

canales a través de las obras de torna el gasto requerido para el riego de una 

determinada zona. 
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Planta de bombeo.- La utili;r.ación de equipos de bombeo para dar el riego se hace 

dircctmncntc de las corrientes de los ríos, lagos o de almacenamiento suhtcrráncos. 

Cuando el bomhco se hace dircctan1cntc de los dos, por regla general se construye una 

presa dcrivac.Jora, un canal de conducción hacia un c.;ircarno de bornhco. del cual 

di.-ectamentc se extrae el agua mediante una o varias bornhas que elevan el agua hacia 

un canal que en este caso sería el canal principal del cual se di!.tribuyc a toda la .-cd. 

El empico de bombas para aprovechar el agua contenida en los lagos permile a veces 

una doble función: primero el aprovechamiento del agua para fines de riego, y segundo. 

durante la temporada de lluvias permite el drenaje de Ja 7.0JU de riego. extrayendo 

mediante las bombas el exceso de agua y vertiéndola al lago. 

El aprovechamiento de los n1antos subtcrr.1.neos se hace rncdiantc pozos profundos. en 

estos casos. el agua extraída descarga dircctamcnlc en un tanque en donde se dislrihuye 

a la zona de riego generalmente mediante canales revcslidos. 

En la rcpúhJica existen vados Distritos en los que se emplea profundamente el riego por 

bombeo. siendo de los mas import.antcs el Distrito de Riego de la Costa de l-lerinosillo 

en el estado de Sonora, el Distrito de Ricgu del V;dlc de Mcxkali en la parte norte del 

estado de Baja California y a Ja Región Lagunera en Jos estados de Coahuila y Durango. 
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EJ empico del agua de los manantiales únicamente requiere de Jas obras de 

encausamiento necc!iarias para confiar el manantial y enviar el agua hacia el canal que 

se encargue de llevarla hasta la zona de riego. 

Obrn.~ de Conducción.- Por regla gt..·ncral. las ohras de toma de las presas de 

alntacenan1icnto dan Pª"'º a un volumen constante <le agua hacia el canal de conducción 

de longitud variable y constituye el tramo muerto del canal princip~1I. 

Estando construidas las presas de almacenamiento en zonas montai\osas. la zona de 

riego se encuentra locali7...ada en zonas hajas de configuración topográfica con pendiente 

suaves. la conducción del agua desde la presa hasta la zona de riego se hace mediante 

un c..'1.nal de conducción el cual se te denomina .. tramo ntuerto- ya que no tiene otra 

función que la de conducir el agua. 

En algunos Distritos. este .. tran10 ntucrlo- cst.á curL'ilituido por el lecho del n1isrno río 

sobre el cual. aguas arriba se construyó la presa de almacenamiemo. requiriéndose en 

estos casos, <.Je una presa derivar.lora para encausar el agua hacia el canal principal y en 

general a la rcü de distribución. 

47 



Obras de Di."itrlbuclón.- Una vez que llega el agua a Ja zona de riego. conducida por el 

tramo muerto del canal principal o por el propio cauce del rfo. según se vio 

a111criormcntc. <.."fllpiezan Jc,s canales que fornian Ja red medi:1ntc Ja cual se hace Ja 

distribución del agua a toda el área úc riego. auxiliándo~c con una serie de cstructur-J..'" 

para c..-.te objc10. 

Los canales dentro de Ja red de distribución reciben las siguienlcs denominaciones de 

acuerdo con su localización en relación al conjunto de la red: 

1.- Canal Principal 

2.- Canal Lateral 

3.- Canal Sub-Lateral 

4.- Ramal 

S.- Regadera 

Obras de Drenaje.- Como consecuencia del riego, sobre todo de riegos pesados. o por 

efecto de las lluvias. sobre la superficie de Jos terrenos de cuhivo se acumulan aguas 

sobrantes que es necesario eliminar para evitar Jos perjuicios que las mismas causan a 

los cultivos o a los terrenos de cultivo. a aquellos por que una vez satisfecha la 

necesidad de agua de las plantas. los excesos que permanecen en contacto con la misma 

causan su asfixia y a los terrenos por que todo exceso de agua que no drena 
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inmediatamente. se infiltra elevando el nivel frcático que arrastra consigo las sales 

solubles del suelo depositándolas en las ~upcrficic causando el cnsalitrmnicnlo que tanto 

dnilo ha producido en algunos Distritos de Riego. cuyas tierras ya cnsalitradas son 

complctamcnlc improductivas. 

Los drenes están t..·c.mstituidos por regla general, por una serie de canales u cielo abierto, 

que a dífcn:ncia de Jos canales para riego los cuales se construyen en las partes altas de 

las zonas de riego con el objeto de que puedan dominar por gravedad las tierras que han 

de ser regadas, los canales para drenaje se JocaJi:ran en las p:1rtcs bajas de Ja zona de 

riego para que puedan rc..~oger toda el agua que por gravedad tiende a c!'-currir hacia las 

panes bajas del área de riego. 

Es muy frecuente <JUC Jos dr-cncs y los canales par-a Ticgo sigan un trazo paralelo. 

formando .. peines". siendo en el caso de los drenes. los ""dientes" del peine, Jos drenes 

terciarios o ramales, la base del peine seda el drcn secundario el cual a su vez 

desemboca en un drcn primado. principal o colector que es el que conduce el agua 

drenada de una vasta zona hacia las partes mas bajas fuer-a del área c.Jt: r-iego que puede 

ser el mar. el cauce natural de un do o de una dcprcsil>n natur-al del terreno. 
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Adem~s de Jos drenes antes mencionados. que son los que se construyen parJ. drenar 

una superficie rnás o menos grande. se con.. .. rruyc..•n los drenes parccl;irios que cnmo su 

nonthrc lo índica ~e encuentran Jocali7 .. mJps dcnlro de la<i p•u-ce)as .. 

Estos drenes pueden ser a ciclo ahicrto o suhtcrránco o drenes ciegos prefiriéndose estos 

últimos pues los primeros no ohst:llllc que son de dimenc;ioncs rcUucida~. ocupan un.a 

faja de terrenos de 8 n1L'i. a 1 O tnL'i. de ancho 4uc no pude ser aprovechadas y si 

consideramos que existen parcelas que cscasamcnlc Jlegan a una hectárea se verá Ja 

conveniencia de los drenes entubados o enterrados. 

Atendiendo a sus funciones. los caminos en un Distrito pueden dividir-se en dos clases; 

Jos caminos de .. operación" y los caminos destinados a satisfacer o proveer las 

facilidades .de comunicación de los usuarios para el transporte de sus productos a los 

centros de población. o de procesamiento. para el tran..c;porte de sus equipo~ de labranT..a. 

maquinaria agrícola o para comunicación entre sí dentro del n1ismo Distrito. 

Los caminos de operación son los que requiere el personal del Distrito. para la 

vigilancia de las ohras. para el control de los riegos y para los trahajos de conservación. 

Como las obras más importanres se encuentran a lo largo de los canales. uno de Jos 

bordos del canal funciona como camino de operación. 
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En el caso de los drenes. se requieren los caminos para faciliwr tus lahon:s de 

conservación y se: construyen entre el bordo del nmterial producto de la excavación del 

drcn y la cubeta del tnismn. o sea en 1;1 .. herma"". por donde transitan lus equipos o 

cuadrillas de conscrvacibn. 

Obras A11xiHurcs.: Otro grupo de obras n1uy importantes lo integran las diferentes 

estructuras que se construyen a lo largo de los canales para el control y dcrivaci(m del 

agua con10 represas. tomas. sifones. puentes. vertedores etc .. así como a lo largo de Jos 

drenes; como alcantarillas. entradas de agua. etc. 

Sabiendo que 1:1s poblaciones rurales son las principales afectadas y bcncficiaJas desde 

hace tantus años en la con..-.rruc.:ción de obras de infraestructura hidroagrfcola. resulta de 

suma importancia Cllntcmplar todos estos aspectos. 
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EL modio rural on o/ contexto de la comunlcac/6n do masas .. 

El mundo que ha entrado al último cuarto del siglo XX c~tá invadido por Jos rnedios 

1nasivos de comunicación. Los dispositivos clcctr(rnicos ~e vakn de !'i.atéJitcs artificiales 

para tran!'>milir 1ncri..,ajt.·s a tndns Jos confines del planeta. mientras cnonncs prensas y 

rotativas devoran en itL'ilantcs grandes extensiones de bosques para nutrirse de la 

n1atcria prirna hasta ahora c~tsi indispcnsah1c para la con1ur1ic¡¡ción C!-.i:=rita; la cclul(_)sa. 

base del papel. Nunca antes se bahía vislo una fíehrt: tal potra cumplir. en un;1 furn1a u 

otra. con la necesidad de: con1unicarsc. Y. sin embargo. cahc preguntar: ¿Está hicn 

comunicado cslc mundo? Paradójicamente. ¡No! 

Porque en cuanto a los !'Crcs hun1anos. nuestro planeta es Ja morada de n1ultitud de 

h¡ibitantcs con diferencias punto menos que intcnninables: sexo. edad. nacionalidad, 

color de Ja piel. lenguaje. ocupaciún. sh.tema político. cultura. nivel cconórnil.:o, 

religión. n1cdio ecológico. y n1ás. Cierto que hay algunos aglutinantes por medio de Ju~ 

cuales puede haber accn:amicntos, pero h:'isican1entc las diferencias están ahí y ellas 

hacen casi imposible comunicarse. y los trahajos de promoción y administracit\n de 

ohras de infrac:->trw.:tura hidráulica por parte de la CNA Jo atestiguan para cJ caso del 

sector rur..il mexicano. ti 



La masificación de la comunicación ha encontrado un fácil recurso para evitarse 

mayores prohlcnms: ha inventado los promedios del público. audiencia. receptor. 

destina1:1rio; lle nmnc.·ra que ahora se manejan C<)nt:cphJ"'> laJc.,, como .. lector de tipo 

medio .. y .. audiencia mc<lía .. o. para el ca~o ... dC!->lÍlkJ.lario rural .. en opo .. ici(m a 

.. receptor urbano-. 

En ténninos generales. por ejemplo. el lector medio es el que Ice el periódico. aunque 

también lea las historiccas de Supcrman o literatura clásica como la !Hada homérica. En 

cuanto a la radio. Ja audiencia media estíi form.:uJa por quienes escuchan los programas 

que tienen el m(LS numeroso auditorio. pero que también pueden sintonizar un encuentro 

de box.. las aventuras de .. n1cquctrcfc ... o Ja orqucst.:1 sinftmica. Al püblico medio 

pertenecen quienes. por su nivel ccortórnico. calz..an :t.apatos. con1cn carne cada semana 

y poseen un aparato de radio. 

Por Jo que respecta a la tran~misión de noticias para lectores medios. parece que. salvo 

las características de tipo nacionaJ. uu hay mayores diferencias entre la información que 

reciben. por ejernplo. Jos hahitantcs citadinos de J\.1clbourne. en Oceanía. y de 

Guadalajara. en América. Las :1gcncias de noticias han logrado convertir Ja información 

en mercancía que circula y se consume en todo el planeta. Es entre Jos diversos sectores 

de una sociedad. y en cuanto a información. donde se presentan lus mayores problernas. 



Pocos serán. si los hay. duicnes nieguen que el hombre de la ciudad tenga un lenguaje 

distinto al del camf'Csino. y esta diferencia se magnifica cuando el primero es de nivel 

universitario y el otro apenas ~at1c leer. Y bien. ¿es la diferencia es insuperable?. ¿no e~ 

posihle Ja cornunicaci\ln cnrrc a111hos hombres? Por supuesto que es posible construir un 

puente sobre el abisrno. pero este no es cucMibn de buena voluntad. es necesario 

auténtico interés. c!'Otudio y csfucno:o. pcro sobre wdo ubicarse en el conlexro del 

campesino. 

Recuérdese que los grandes centros de comunicación se cncucntr...1n en las metrópolis. 

mientras que la mayoría de Ja población reside en pequcr1os núcleos urbanos o en el 

campo. Ad un grupo reducido. una élirc. emite Ja información y Ja gran masa Ja recibe. 

La comunicación es unidireccional y no hay manern de establecer adecuadas vías de 

regreso. 

Ahora bien. ¿qué pasa con quienes no pertenecen al secror privilegiado. y más 

concretamente qué sucede con Jos campesinos?. En el campo. Jas gente vive 

gcncraJmenrc aislada tanto geográfica como cuJ1uraJmcnlc; además. es común el 

analfabetismo. o en cJ rnejor de Jos casos la baja escolaridad. 

La jnfonnación es procesada por gente exEral\a al campo. de mente urbana o 

urbanizada. en franco enfrenramienro con Ja mente rural. 



E.,..o es asf porque Ja metrópoli es el corazón. Ja cabeza y el cerebro de la nación. el 

ombligo del mundo nacional. la sede principul de la educación. Ja ciencia. la economía. 

el arte y la política. 

Quienes manejan ht inforrnaci(m se formaron imelectualmeme en Ja ciudad y no en el 

campo; sus correligionarios y sus intereses están con el clan urbano que en mucho se: 

contrapone con la realidad rural. 

Y no vaya a pensarse que Jos obreros u otros ciudadanos humildes pertenecientes a Ja 

ciudad, corran con mucho mejor suerte que Jos campesinos. La élüe nunca ha hecho un 

csfuenm apreciable para uliJizar un lenguaje extrafio a sus propios miembros. Como el 

agua y el aceite. los favorecidos para controlar Ja información y los marginados de casi 

todo conocimiento. pennaneccn apartados: siguen hablando idiomas diferentes. 

Por otra parte. el denominado ... público rural". aún agrupado en sectores de población. 

presenta grandes diferencias en su nivel educativo. o más especfficamente, en su 

capacidad de comprensión de los rnensajes escritos (de aquí la idea generalizada entre 

Jos diversos funcionarios públicos que tienen que informar a este tipo de sectores 

utilizando folletos con base en ilustraciones. preferentemente de comics o historieras. 

Los ... manitos .. reflejan el prejuicio que tienen estos funcionarios por sus interlocutores). 
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En cuanto a la gCntc que vive en el campo o depende del cultivo de éste para su 

subsistencia. se ha dado en llamar ""agriculrorcs .. quienes tienen. comparativamente, un 

nivel de vida superior a los 06 campcsinos- (cspedalmcntc por la cuamfa de sus in&resos, 

su escolaridad y el uso que hacen de la moderna tccno1ogfa); entre los pdrneros figuran 

los grandes propietarios. los ganaderos, los que disfrutan del riego; y entre los segundos 

los ejidatnrios, los peones. los indígenas. 

En públicos tan hc1crogéneos con diversos niveles de comprensión de Jos mensajes, 

escritos o icónicos, la comunicación personal es Ja más efectiva. pero lleva más tiempo 

por el gran número de personas que en ella intervienen; la comunicación grupal es 

menos eficaz (porque el mensaje se dispersa) pero más económica; y Ja comunicación 

masiva invierte los términos de Ja primera. Por ello el contacto personal es cada vez 

menos utiliµdo, mientras que los mensajes a grupos se multiplican cada día más. y Jo::; 

medios ma'iivos de comunicación han proliferado y._ en e~ medida, empobrecido las 

relaciones carn. a cara. 
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2.1. El papel do la Comunicación en ol dosarrollo hidráulico 

Desde Ja perspectiva de la corriente funcionalist~1. la comunicaci6n posee las funciones 

de informar. educnr. y entretener. de acucn..lo con Ja impon.ancia que le asigne la 

política de comunic~1ción y el sistema político dc:I pa[s. Pnnc al corriente al individuo de 

lo que ocurre en su colectividad local. en su país y en el mundo en general. y Je 

proporciona los datos necesarios para su toma <le dcc::isioncs en los planes personales y 

profesionales. 13 

Cuando la comunicación es manejada, con base en los intereses del "informador .. o del 

sector que rcprescnt.a. llega distorsionada o incompleta al individuo. alejándolo de la 

realidad cotidiana en que se desenvuelve. 

La comunicación en el sistema educativo form;1l se utiliza con fines culturales para 

complementar el sistema de cnsef\anza escolar, enriqueciendo el plan de estudios o 

formando parte integrada e importante de él; para facilitar la conservación de fonnas 

tradicionales de expresión art[Mica, cultivar el aprecio de las culturas indígenas y 

propiciarles el acceso popul;1r; para apoyar las artes <lcl espectáculo suscribiendo nuevas 

formas de arte creador; y para abrir el espíritu de la gente al desarrollo de nuevos 

valores culturales y estilos de vida. 



Diversos estudios sobre efectos en auditorios establecen que Jos medios de 

comunicacic.'ln ejercen tamhién un poderoso irnpacto culluraJ. a veces de erosión de Jos 

valores tradicionales, de reducción de la c~Jidad y de fom~nto de dC11ninio cultural 

extranjero. 1' 

Pero también. Ju comunicación puede auxiliar en Ja construcción de una estructura 

nacional. modcrni7-'tr y poJiti7..ar a las masas. Los dirigentes pueden utilizarla de modo 

instrumental. para aun1entar la conciencia política, centrar Ja atención en los problemas 

nacionales, crear un sentido de unidad nacional y suscitar el apoyo a los dirigentes. Jas 

políticas y Jos programas nacionales. 

En este sentido. la comunicación, por conduelo de sectores ajenos a los intereses de Ja 

colectividad puede propicic1.r un estancamiento en el proceso de potiti:r~ción de Jas 

masas y. por ende. en Ja i;ons1rucción de una estructura nacional. 

De aquí. que autores como Jos citados afim1cn que la comunicación es un imponante 

elemento en Ja matriz de influencias que suscitan la innovación y modcrni7..ación de una 

sociedad. Utilizándolos de un modo constructivo. Jos medios de comunicación social 

pueden contribuir a crear un ambiente favorable al camhio y al desarrollo. 

1•crr. Fcm.6ndczC. Carlos y Dahnkc L. Gordon, 1 n Cqmunjsocj6n Jlumnptt Cjrnci? SO!"jol 1986. 
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Pueden ensanchar horizontes. aportar información sobre la CXJ'lCricncia ajena. elevar tas 

aspiraciones y contrihuir a csthnutar el deseo de mcjornr las prácticas y las condiciones 

sociales. 

Fonnan pauc del proceso de cnsc1'\an:.r.;1 de nuevos y mejores 1nodos de vida y de 

lnlbajo. La n1cdiJa en que la comunicación. contrihuya al desarrollo. <lcpcndcr:i tanto 

de la política y la estrategia adoptadas como <le la habilidad con que se utilicen Jos 

instrumcruos correspondientes. 

Será esencial planificar el empleo de h1s servicios de exten..ctión y de Jos medios de 

comunicación social; coordinar Jos canales paralelos de comunicaci(1n y establecer una 

cooperación entre las diversas entidades oficiales y privadas que intervengan en la labor 

de desarrollo; preparar un progr • .nna adecuado a las condiciones culturales y facilitar la 

intervención y participación. la retroalimentación y la circulación multilateral de 

infom1ación. 

El lenguaje y. en especial. la lengua. formas de expresión significativa. constituyen el 

medio de comunicacié>n !->OCÍa1 por cx.cc1cncia. y el discurso se convierte en elemento 

significante del intercambio. En la comunicación social. el emisor y el receptor no son 

individuos. sino grupos o individuos que representan a grupos socialc.."' más o menos 

extensos. 
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Los men..o;.ajcs de la comunicación social. múltiples y numerosos. ~e transmiten a trnvés 

de un órgano de información o de un vocero. u 

Gobernar cs. en gran medida. comunicar con responsabilidad. conocitnienro e 

inrcligcncia. La comunicnción integra Ja sociedad poJftica: el ejercicio de un poder 

iJnplicn nece.<Qriamcnte la comunicación. y la comunicación social se manifiesta en 

relación con un poder; esro es. la comunicación y el poder. como modos de Jas 

relaciones humanas. son pane esencial de Ja sociedad contemporánea. La comunicación 

social es un a~pccto inherente a Ja política general del Estado actual. 

En variadas ocasiones Ja comunicación social del Estado n1exicano. sin embargo. se 

realiza corno una transmisión en sentido único. sin que el emisor considere al público y 

sus caracteristica.s. tome en cuenta Ja necesaria presencia del intcrlocmor o elija temas y 

problemas comunes. Por ejemplo: el periódico El Financiero. con fecha del 24 de junio 

de 1996 publicó Ja siguiente nota: 

.. Víctimas del progreso. Jos indígenas aportan un subsidio humano a las obras 

públicas.- Cholx. Sin .... 

"Gai.kd. Jaime. 100 pumm vl?Jn: l.il cw:.nunili:ación ds mua' eo btb.kQ- p.6l 
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En aras de la utilidad pútJ:l)ca. el Estado mexicano ha violado sistemáticamente 

Jos derechos fundamentales de los pueblos indios. di:=.locant.Jo pro<.:csos milenarios 

de interrelación hon1hrc-naturalc, .. a. quchrantan<Jc, patrtJncs sc1cialcs ancestrales y 

devastando ricas culturas iudígcnas en todt> el país. 

Apuntalado en el artículo 27 constitucional. la Ley Agn.1r-ia y su reglamento en 

materia de ordenamiento de Ja propiedad rural y Ja Ley de Expropiación. entre 

otros instrumentos jurídicos que le otorgan facultades ilimitadas e 

incuestionat>les. el Poder Ejcc.:utivo Federal h~t rcaliz .. ado obras hidráulicas que 

han inundado dcccnas de pueblos con sus centros ccr-cmoniaJcs, sitios sagrados y 

cementerios y desarraigando a miles de personas <le sus territorios histl',ricos. 

orillándolas a una dcpaupcrización acclcnuJa y despojándolas de su vocación 

agrícola. En estas condiciones. Jos puchlus dcsplazatlus han librado durante 

décadas larga-. hata11as en contra de un poder político unilateral y discrecional 

que los ha condenado al destierro en su propio p:tís ... 

De manera cotidiana. Ja comunicación social del Estado aparece corno un regateo entre 

la concesión. el compromiso y Ja exhibición. Ante esta transmisión asistcmátic.a. la 

respuesta es Ja desatención. la indiferencia. el mutismo y el fastidio. 
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Porque. después de texto. lo que se denomina .. imagen del Estado- no es un objeto que 

se fabrique a voluntad sino. aunque trate de ocultarse o maquillarse. es el reflejo en el 

espejo social de la realidad cotidiana. 

La comunicaciótt social del Estado para evitar problemas como el ejemplificado en 

Hncas arriba. debe y puede basarse. en la necesidad de informar sobre aquello que es 

preciso decir. no sólo por el .. bien público". sino ante todu porque los acontecimientos 

no siempre se pucdett ocultar. 

Al mismo tiempo. el Estado debe asegurar la producción y distribución de mensajes que 

son productos sociales. porque el público de la comunicación social no es un 

espectador. sino ante todo un usuario de un servicio público; es decir. se trata de un 

público de ciudadanos y no de con..o;umidores. La comunicación social del Estado es un 

servicio público cuya competencia comprende toda la con1unicaci6n de interés público. 

En este marco conceptual se debe observar el papel lle la comunicación en la 

promoción. administración y operación de obras de infraestructura hidráulica. la cual. al 

tiempo de realizar cst."l tesis. es rcspono;able de ta misn1a. la Comisión Nacional del 

Agua. quien sustituye en funciones a la Secretada de Agricultura y Recursos 

Hidniulicos (SARI-{). y es un Órgano Administrativo Dcsconccntrado de la Secretada de 

Medio Ambiente. Rccurso5 Naturales y Pesca (SEMARNAP). de creación reciente. 
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En el manual de comunic:1ción social de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica 

de la extinta SARH se cstahlcce que ..... La construcción de grandes obras. trae consigo 

innumerables cambios de toda índole. puesto que es un agente extrano dentro de un 

ºorden cscablccidoº. entonces. si no se atiende la importancia de estos cambios que en sí 

se traducen en un cambio de vida de la gente y del lugar donde se va a construir Ja 

obra. ést.a no cumplirá el objetivo. para el cual se proyectó. 

Es por esta causa que la Dirección General de Grande Irrigación. antes de realizar un 

obra en un lugar determinado. prevé y estudia la fonna de adaptar dicha obra al lugar 

donde se va a construir y en forma simultánea estudia y prepara a Jos beneficiarios para 

Ja adopción de la obra y su adaptación a ella y a los cambios que trae consigo. 

Este es precisamente el objetivo fundan1cntal de la promoción. Ja cual se vale de varios 

medios y técnicas para lograr su cometido; uno de ellos es la comunicación ... - . 16 

¿Pero qué entienden por comunicación los funcionarios responsables? 

El mismo documento precisa: .. Es el proceso a través del cual se transmiten. dentro de 

un contexto social determinado. los objetivos y beneficios de los proyectos y obras que 

realiza la dependencia. con la finalidad de que los beneficiarios los conozcan con 

•• -sAltll. Ma .... 1 de Co1nunac..:'6n Social-.p.2 
Nou: Al tnomenlo SEMARNAP no ha aum.inl5'rado a la CNA un nuevo rnarnul. 
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exactitud y se adhieran a sus propósitos, superándose con esta acción la resistencia 

nawral al cambio que las obras imponen"'. 17 

Definida como proceso. Ja comunicación rcquicn:. de acuerdo con el documento oficial, 

de la participacil"'m de los clcn1cnlos; comunicador o en1isur. inforn1ación o mensaje. 

medio o can.'11. receptor, retroalimentación (fec<l hack) y. contc~to social. 

Si bien, los rcspon.."tablcs de comunicación social del entonces sector hidráulico y hoy 

de recursos naturalc!l.. hablan d~ rctroalirnc:ntación o acción de repuesta. e incluso, 

afirman que tal característica le da a la comunicaci6n dinamismo que -se rencja 

claramente cuando se invicncn los papeles de receptor a conmnicador y de comunicador 

a receptor en el proceso de la comunicación ... "1
3 es necesario de mi parte precisar 

algunas consideraciones al respecto: 

Primero, la idea de proceso atribuida a la comunicación se basa en la postura 

fUncionalista de los sociólogos estadounidenses quienes. como Harold Lasswcll 

establecieron el modelo de .. Quién dice Qué a Quién y con Qué efecto ... fórmula 

desarrollada a partir de los estudios arislolélicos sobre retórica en la época de: la Grecia 

clásica. 

:: .Sl\Rll. Manuel de Cumunk.M.:ió11 Soclal-.p.3 
ldem.p.4 
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El funcionalismo en comunicación no explica et por qué existe la comunicación. sólo 

describe el funcionamiento de ta misma a través de consider.ir que la comunicación no 

es un acto único. sino una serie <le ellos que se desarrollan <.Je n1anera secuencial. 

De ahf la rcprescntadón lineal del procc~o al sustituir el Quién dice por el término de 

Emisor. el Qué por el de mensaje, a Quién por el de Rt:ceptor. lo que significa que el 

proct.."So inicia en un polo (emisión) y termina en el otro c:1ttrcmo (receptor). ~fodclo que 

por cierto. es retornado de los trabajos de Shannon y Weavcr sohrc telefonía. 

Segundo. el presupuesto de que la comunicación inicia en el emisor. mi~mo que tiene 

como función clahorar el mensaje. controlar el medio. tran<imitir la inforrnación y 

detcnninar el público o receptor. además de medir la posible respuesta o efecto de este 

último, no hace más que establecer un privilegio C;'(plfcito al emisor en marcado 

contraste con el n:ccptor. por lo que se puede afirn1ar en el prnccso comunicativo visto 

de esta manera, no hace más que reproducir un n1o<lclo autoritario, vcnical y unilateral 

de Ja comunicación, a pesar de creer que Ja retroalimentación (fccd back) le da un rasgo 

dialógico a la misma. 

No es asf por el simple hecho de que la relación entre emisores y receptores no es en 

ténninos de igualdad o equivalencia, sino en la dclcnninación de los mcn.sajc.."s, el 

control y uso de los medios. 
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De ahf que. si somos ohservactorcs. el propio manual de la dependencia oficial hace 

referencia al emisor bajo el título de -comunicador"". es dt..-cir. reducen el proceso 

comunicativo a sólo una de su.-. parles. 

Tercero. creer que al dc1cn11inar el dc~tinatario de tm-. mensajes 1ncdiantc la aplicación 

de sondeos de opinión, clasificación de conducta.-. y estudios socioccon61nicos justifica 

al emisor del proceso con1unicativo tener autoridad sobre el receptor. opinar y tomar 

decisiones por él. evidencia no sólo falta de visión para rcsnlvcr pruhlcmas de 

comunicación. sino sobre todo prejuicios sociales. discriminación racial e ignorancia 

cultural. De ahí que aparezca otro presupuesto falso en el manual de comunicación 

social referido: establecer de antemano que los destinata.rios de las obras hidráulicas 

serán heneficiados. es decir. que éstos no dchcn oponerse a la obra ingenieril. a las 

decisiones de la dcpcmlcncia y. sohre todo. al cambio. Por eso la idea de persuasión 

sobresale a la de: diálogo. 

El .. fccd- back" es una respuesta condicionada. dchido a que ésta no siempre se da por 

el mismo mL~io en que fueron enviados los mensajes. y evaluada por el emisor bajo su 

propia marco de referencia. intereses y valores culturales. El receptor. por tanto. esta 

mediatizado y sólo se le juzga en términos de efectos logrados en él. 
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Considerar comunicación a la sola transmisión de mensajes de un polo del proceso a 

otro y su posible retorno por un canal distinto. es entender a la comunicación como una 

actividad mecánica que. por fortuna, no define al ser humano, sino a los autórn;ttas. 

El ser humano. como un ser de relaciones. desafiado por la naturaleza. la tran.-.fonna 

con su trabajo. EJ resultado de csla transfonnación, c¡ue se separa del hon1brc, 

constiruyc su mundo. el mundo de la cultura. que se prolonga en el mundo de Ja 

historia. 

Este mundo. exclusivo del hombre. con el cual .. Jlcna .. los espacios geogrMicos. e.co 

llamado por Eduardo Nicol: La estructura de transformación hombre-n1undo. 

Es con lo~ productos de esta transformación que el homhre crea su mundo. Este 

dominio cultural e histórico se caractcri7..a por Ja intersubjetividad. por Ja 

intercomunicación. 19 

La intersubjetividad. o la intercomunicación. es la característica primordial de este 

mundo cultural e histórico. Por tanto. la función gnoseológica (base de la teoría del 

conocimicnro) no puede quedar reducida a simples relaciones de sujeto cognoccnte. con 

el ohjeto cognocible. 

r• NK:ol. Eduatdo.~iu.u;lc._I~. p.68. 
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Sin la relación comunicativa entre sujetos cognoccntes, en torno a un objc10 cognocibJc. 

desap:ircccrfo el acto cognocilivo. 

E.c¡ta es Ja ra76n por la cual. estudiando las lrcs rclacioucs con..'ilitutivas del conocimiento 

o gnoseolt'igicas; Ja psicológica. Ja lógica y la histórica. Eduardo NicoJ agrega una 

cuarta. fundamental, indispcns:ible para el ac10 del conocimiento, que C!i Ja relación 

dialógica. 

La comunicación es diálogo. en Ja medida en que no es Ja transferencia del saber. sino 

un encuentro de sujetos interlocutores que buscan Ja signincación de Jos significados. 
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2.2. Form•a d• comunicación predomlnanloa en ol 8mbllo rural 

La Cotnunidad rural no es un conglomerado amorfo, un número de hahitanres o una 

población pasiva y sin participación. La comunidad es conciencia conjunta sobre 

problemas comunes. con objetivos ta1nbién comunes y aplicación conjunta de las 

soluciones. Lo que da sentido a la comunidad es la interacción social. la 

experimentación de necesidades, efectos y emociones comunes y Ja panicipación 

annónica de todos los miembros que la fonnan. Un pueblo avanza en fonna sostenida 

en el logro de sus objetivos. cuando es capaz de tran.o;formar el número de sus 

habitantes en comunidad. 

Bajo esta conccptualizaci(Jn se describe en esencia las relaciones que se generan dentro 

de la comunidad tradicioruil. cmre las que destacan el fuerte lazo de cohesión social. la 

solidaridad y ayuda mutua. lo que significa que sus miembros están relacionados por 

disciplinas colectivas. aun cuando se designen responsahlcs mandatarios para dirigir la 

reali7.ación de tareas de interés general. 

La granja es su unidad básica de organización social. pues la comunidad rural es 

básicamente una unidad territorial. un grupo con dominio sobre una extensión y sus 

recursos. 
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La pertenencia a Ja comunidad se deriva de Ja relación con la tierra e implica ;1cccsc> 

real o potencial a ella para obtener Ja suhsisrcncia. 20 

Por su aislamiento casi toLo.ll del conjunto de Ja sociedad. en Ja comunidad trm.Jicional 

predomin:.an Jos sisrcmas económicos autár1icos o sc1niautárticos; el contacto con 

cualquier factor externo se reduce ul mínitno. principalmente por la falta de vfas de 

comunicación. 

Mantienen además una cultura tradicional específica relacionada con Ja fonna de vida de 

los poblados pcqucOos; las institucione~ que nom1an Ja vida interna tienen una 

estructura formal simple; la asignación de funciones se establece a partir de criterios 

locales tales como el parentesco. el control de Jos rt.."CUr~os esenciales para el 

funcionamiento de la economía y el conocimiento especial de hábitos y cos1un1bres. 

La persistencia de muchos de estos rasgos <.ktcrmina al campesino a partir de 

caraclcri7.ación como grupo anlcs que como individuo. pues su peculiaridad fundamenral 

todavía ahora es Ja pcrtcncm.::ia a una comunidad. 

Asf. el de Jos campesinos es el grupo social que incluye a la n1ayor parte de Ja 

población rural de México. 

Valner. Circcorio cil.Mlu por Sc:rsio Monlcru en C,1munjqdón nmd 1 Toa ouc:y;a dp!jCA d<: !u Cjcnc~~ 

(laá) p.116. 
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La enorme diversidad del territorio explica et porqué sus rasgos comunes son muy 

pocos. aunque suficientes para darles una especificidad de clase que Jos disringue de 

otros grupos sociales. Se les define como trabajadores rurJlcs dedicados al cultivo de Ja 

tierra o a actividades pecuarias. Generalrncntc su economía no se sustenta en Ja 

explotación de Ja fuerza de trabajo a.<ialariada. sino en Ja mano de obra que él mismo y 

su familia aportan; precisamente de su fuerza de trabajo dependen para vivir y 

reproducirse. 

La economía campesina funciona con tecnología muy rudimentaria y una división muy 

simple; el campesino es además un productor agrícola de subsistencia porque 

generalmente consume Ja mayor parte de los alimenros y otros artículos que producen. 

Por sus condiciones de producción está subordinado económica y socialmente a otros 

sectores que ejercen el predominio en el campo. 

La posición que Ja econoinía can1pcsina ocupa actualmente en la estructura prcxluctiva 

se explica en gran parte por el insuficiente esquema de Reforma Agraria y de apoyo a Ja 

agricultura ejidal y comunal impulsado después de la Revolución; y especialmente por 

el modelo de desarrollo que adoptó Ja economía del país en Jos últimos cincuenta años. 

privilegiando el crecimiento del sector urbano industrial sobre actividades 

agropecuarias. 
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Adicionalmente. dentro del agro fue maí-Cada Ja preferencia a desarrollar la agricultura 

empresarial sobre la de Jos campesinos. Asf se delinco una amplia y diversificada 

estn.Jctura productiva cuyo desarrollo no fue equilibrado debido a los procesos altamente 

concentradores del ingreso y de la capacidad productiva. 

La estrategia seguida en el agro mexicano desde 1940 ha propiciado que las unidades 

campesinas se desenvuelvan en un contexto económico que n1cdiante distintos 

mecanismos Ja subordinan. sometiéndolas a diferentes formas de explotación que han 

traducido en la permanente transferencia de excedenres hacia otros sectores sociales. El 

resultado ha sido que la mayoría de Jos campesinos apenas IJcgan a obtener Jo necesario 

para su subsistencia y dificilmente logran la acun1ulación de capital. 

Frente a esta condición de subordinación. el campesino puede optar por la indiferencia 

y buscar .. mejores oportunidades" fuera de su comunidad (Estados Unidos. y las 

ciudades grandes y medias de la República Mexicana): o bien. luchar por tansfonnar las 

estructuras sociales que lo subordinan. Ambas opciones han delineado el problema del 

desarrollo ruraJ. 21 

21 Dlaz• PolAnco. H6clor· Tgnd• marl.iga dg b cc;pogm!1 c.amncsina pp. 140-141. 
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En este contexto Ja cornunicaci6n curnple una función primordial: .... reforzar Jos valores 

de compañerismos y ayuda mutua ( ... ) y contrarrestar Ja fragmentación por alguna 

autoridad lejana. (pues poseen) una dirneTL"iión social aJ fomentar el trabajo. al facilitar 

Ja annonfa del grupo y al vertebrarlo contra fuerzas naturales y en Ja adopción de 

decisiones colectivas-. 22 

Dos forma.e;. de comunicación son primordiales en este orden social: las de car.ácrcr 

personal, y tas grupales (reuniones colectivas institucionalizadas y no 

institucional izadas). 

La primera. la más poderosa y eficaz. con..c;tituye la forma esencial de relación social. ya 

que a través de ella se establecen relaciones afectivas. se transmiten conocirnicntos 

culturales de una generación a otra y contribuye a integrar e insertar al individuo en la 

dinámica del grupo. Permite. además. el intercambio de conocimientos. la aclaración de 

problemas. la exposición de quejas. la resolución de conflictos. el razonamiento de 

opiniones y facilita la adopción de decisiones sobre asuntos de interés cornún que 

involucraban a individuos. grupos o a toda Ja co1cctividad. 

La comunicación personal se concreta a través de Ja transmisión mediante el lenguaje y 

otros estímulos sonoros (por cjen1plo. los sonidos musicales) que se perciben con cJ 

22 UNESCO Un MJIO mundo~cs múhjpla· C:gmunjcacjón e lnfuanacjóp en m•estm 1jcmno p.23. 
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sentido del oído. y la demostración de acciones y objeros que se perciben con Jos 

órganos visuales. 

li"tc: 1nodo de tr.an!<.rnisi\'ln implica siempre el conlacto humano dircc10. 23 Y .se 

diferencia de las formas impcr.son.:ile..~ (jmprcnw. partituras musicales. técniCas 

iconográficas. ap~tratos fonográficos) porque tales medios liberan a Jos produc1orcs y 

receptores del contenido cultural de contacto humano dirccl<>. y establecen rclac1onc .. 

hurnanas indirectas. impersonales. 

En Ja comunidad rural es poco el uso de formas de cornunic;ición impersonales. ya que 

eso implica: una serie de habilidades y conocimientos técnicos que no siempre poseen. 

Incluso. la inexistencia <le signos escritos equivalente a Ja palabra hablada h41 cons1ituido 

una gran limitantc para la preservación de comunicaciones directas, personales. 

El predominio de la comunicación personal confiere una alta autoridad a Jo~ portadores 

y transmisores orales de Ja culrura tradicional. entre Jos cuale~ Jos más influyentes cr.1n 

Jos ancianos. cuya larga vida y cuyos numerosos conractos con Ja gcnrc les permitia no 

sólo :.cumular Ja mayor cantidad <le conocimicnro tradidonal sino tarnbién obrcncr las 

experiencia !Tlás ricas mediante Ja práctica económica y social. 

u Oohn'JWoli.tl Kazlmier-z Mt... culrun1campesina1rad1cion.;olM~~~Trudor Shoanin 
(conapilMJor) P- 2.SO. 
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Debido a la falta de conocimiento escrito, inevitablemente constituían Ja fuc:nle principal 

de infonnación sohrc el trabajo y la producci6n. sobre el mundo y Ja vida. donde fa 

gcncrnción joven pclf..lfa ahrcvar ampli;imcntc. ::-"' 

En efecto. Jos padre,~. ancianos. jefe~ del puchJo. administradores o ~acerdotcs 

con1un.alc:.; <..kscmpciiau un p¡tpcl esencial en Ja incorporaciún de los jóvenes a la vida de 

la comunidad y en su integración a la <lin;'unica del grupo; y al adquirir Ja comunidad 

mayor cnrnptcjid¡1d t~11uo en sus rdacioncs cnmo en su cstructur-a, su función se 

convierte en una suerte de catt.·goría profesional cuya rc~pon~;1hilidad es custodiar la 

mcrnorb coJcctiva y transrnitir ciertos mcn ... 'iajcs. Cuando se ha. llegado a este morncnto. 

se .. institucionaliza .. la comunicación en Ja comunidad. 

J_., tnmsrnisitln de conocimientos puede ser con:.;cicntc. como ocu.-rc cuando las 

institllcioncs de cnrnunicaci{Jn c~rahk·cidas In hacen dclihcradam1...'nlc; pero t~unhién 

puede ~cr n:stural y espontánea. cuando rcsult:t del !-.irnple cnnt~1cto y la iniitación. 

Dcr-ivadas dl! la comunicación personal. existen fonnas c:-;p~cfficas p.;ll"a la tran~mi~ión 

oral de la cultura, incluso con más precisión. 

Entr-c cllao; ~e cuentan las fonnas lingilísticas compactas y muy expresivas. a rncnudo 

ri1nac.las, que puc.·dcn cnglotiarsc en Ja categoría <le refranes y provcrhios. 

l' hkm.. P- :zj8 
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Otra de las formas de comunicación tradicional .son las reuniones colectivas no 

institucionalil'.adas. que tarnhién contribuyen al funcionarnicntu de la comunidad y a la 

preservación de la cultura. 

La.s reuniones colectivas .se definen corno no irL..,titucionali7,a<las porque no 

ncccsarianlcntc un=i autorid;1d comunal se rc!-.ponsabili:r .. a de urganiz¡trlas; se practican en 

la hogar. la posada. en velorios o fuera de las casas; otras. en contaclos hechos durante 

algún viaje a la iglesia, al rncrcado o a la fiesta anual del santo patrono. 

En ellas, es frecuente que se hahlc sobre acontecimientos locales, de la familia o de la 

comunidad pero también que se narren cuentos, historias o leyendas. que por su gran 

poder de atracción, convierten al na.rrador en el ccmro del interés popular y del 

reconoci1nicnto social general. 

Así también. aun cuando Jos iruJividuos asisten a los mercados principalmente a efectuar 

trdrL'iaccinnt.·s comerciales. la convergencia de todos ellos permite la difusión amplia de 

conocin1icntos y prácticas cspcdficas. 

En cambio, las reuniones colectivas institucionales son organi7 .. adas y planeadas por las 

autoridades <le la con1unid;id; entre ellos. las celebraciones religiosas y festividades. que 

comprenden varias actividades integradas de índole económica. comercial. cultural o 
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!l>ociotl (tianguis. d;tnzao;;.:· religiosas. juegos. concursos. teatro) cont.-ihuycn tarnhién a 

amplh1r la comunicación. 

Pnr :-;u inipnrtam.:i.1 atraL"n ~1 todo tipo de individuos quicne._ participan en el intcrc:1111hiu 

de i<lcas. Al igu:il que las reuniones no institudonatiz;1das. é .. t;1s generan tarnhién 

cspacio!<i. para a111pliar el intcrcarnhio de infonnacio11t."!>. entre los pobladores. l~~ 

per-sonalidadc ... diálogos. ~ituacioncs y estilos de prc'>Clltación cngloh.ados en esta forn1a 

de comunicación facilitan la difusión <le nuevas idea" y el intcrcamhio <le conocimiento. 

Sin cn1bargo. las fonnas de comunicación tradicional tienen numerosas li1nitacioncs; su 

carácter puramente loc.:al. la dificultad de trascender la" fronteras de la comunidad 

obstaculiza el intcrcamhio y el enriquecimiento de In~ conncirnicntos e ideas por el poco 

o nulo contacto con otrn~ t:nrnunidade'i lejanas. Adcmá!-.. la tran...,rnisü'1n cxclusivarncntc 

oral del conocin1knto entre gcncracinnc'i dc:>1ncrecc no s(,ln en el nlÍnH.:ro de clcrncntcl!>. 

tran~feridos ~ino también en su calidad. exactitud y duración. 

E~ también consccucm:ia de la tran .... misión oral la dcclinacibn gradual de los usos y los 

artefactos antiguos en Ja rncnHlría pública. 
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Nuevos avances tecnológicos. nuevos tfrminos. costumbres y canciones empezaron a 

remplazar a Jos antiguos. y finalmente, a pesar de una larga coexistencia, en algunos 

casos los cli1ninnron por completo. 

Esto ocurrió de ordinario cuando ht fonna antigua no encontró una incorporación 

n1atcrial o una representación iconngr~fica, o no se prcscrvi'°> en fonna t:scrita. Entonces 

cayó en el linll')() del olvido social y se perdió irrcvcrsihlcmcntc. n 

En efecto, la escritura con10 forma de dar perennidad a Ja palabra, hubiese garantizado 

la continuidad de hts cornunidadcs 1radicionah:s mediante la conservación de n1cnsajcs, 

leyes y prcscripciuncs portadores n1ás plenos de contenidos culturales. Sin embargo, no 

tuvieron ese soporte 1natcrial que preservara sus fonnas culturales. ;u; 

Bajo tales condiciones, Ja comunidad tradicional fue objeto fácil de penetración por 

parte del sistema de producción industrial. 

Una cono;ccucncia de este modelo de desarrollo ha sido la ;1propiaci6n y concentración 

de los recursos naturales y proc..Juctivos en manos de quienes ejercen el predominio en el 

agro. y la supeditación del campesino quien queda .. !'>ujcto a las decisiones dc otros; 

aislado del circuito de ideas corrientes en la socicdull por el analfabetismo, los sistemas 

Jdcm r- 2!1-4 
Mil:ndcz L..nt., Man;rn.cn f'orma> y rneyanis'llll.LJl~.a.cn. . .la.ur.¡..ulll.oU;.lón.L.uDt?C!illlól f1C'.,i5) pp. 14-17. 
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dC transporte rudimentarios y las difci-cncias culturales, y contraclualmcntc inferiores en 

sus relaciones de mercado". 27 

El modelo basado en la ugricullura ha generado una man:ad<-l tendencia a im.Jividuali7...ar 

a Jos campesinos. al scpm·arlos radicalmente de los medios de producci6n y del conjunto 

de relaciones a que cslah~l vinculad¡t su vitla dentro de la con1unh.l;uJ. 

Así, una parte de ello~ se incoqxlfa al trabajo industrial en las ciudades o los ct:ncros 

agroindu!.triaJcs, mientras que los que permanecen en el campo progresivamente pierden 

sus características tradicionales: las relacione~ se tran .. fonnan prcf·; ... u;Ja1ncn1c. 

prevaleciendo entre ellos la ~uli<laridad mecánica !'.ohrc la orgtinka, que ha quedado 

disuelta por la transformación productiva y ~ocial; y el campesino SU!'>tituyc ~us valores 

tradicionales por Jos que aporta un 1nercado ab!'>lrncto. 

El cambio de lcis valores y el comportamiento de los campesinos tiene un impulso 

fundamental en la incorporación al sistema de relaciones de mercado. 

En este proceso. la outarquía n semiautarquía (situadón de autosuficiencia econórnicu en 

un pafs) desaparece graduahncnte al crecer las ciudades, el mercado interno y la 

n Pea.r!le, Andn-w MLa !nll'lt<."•poll y 11'1 c•mpt•imr l.t t"<o-p.1n~il'm dll'I comrkJ1• url•1Ult">·indu•lri:al y la camhi<mle euructur;a 
ru.ra1-en~~u1•.ci1.ppt.0·6l. 
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población: y al rnismo tic1npo. Ja ampliación y mejoramiento de los caminos conduce a 

una mayor introducción de bienes de consumo barnlos y hc1·ramicnta'.'!. aRr-icnJas nuevas. 

Es~ i11corpuraciú11 no ha sil.Jo un proceso homogéneo en lnJas la."ó co111unidadc~; 

1an1poco rápido y tajan(C'. Los camhios en fa dinámica inlcrn.a del grupt1 !->l>ll grnLlu;tlc"i y 

sutiles y se inician cuando Ja presión dc..• la c~onomfa de mercado vuelve in.:.u.Jccuado!'> Jo~ 

medios instru111c..·ncalcs. ccon6mico"> e in..c;;1i1udun~tlc~ c..Jcl ~istc1n:1 de suh'.'!oistcnci¿t. 

A silnple -...·isla cMe procc~o pucc..Ic ocurrir sin con...,.ccucncias sociales importantes. Pero 

el abandono de las técnica<> tradicionales y de las instituciones Joc:tlc~. y la cutrcga plena 

al sistema corncrcial tiene conc;;ccuencias c..Ic largo alcance que al cxu:rider~c a lPc..J'us Jo!'> 

ámbitos de Ja vida comunal provocan su desintegración. 

La transfonnacicín de Ja comunidad rambién ~e ha producido por Ja incorporación 

instituciouaJ. es decir el proceso del cu;al se introduce -un conjunru de insrimcioncs 

fonnaJmcnlc organi;r.adas (algunas de ellas forman parle dcJ aparato cstat.al como Ja 

CNA y orra.s no) que !>e caracterizan por la estandarización uacional. Ja confonnidad de 

normas cuhuralcs urbana-. y a objcro.,. de desarrollo agrícola tales co1no la 

escoJariz.aci6n, Ja salud púhlica. el dcsarroJJu agrícoJ;:a. Ja provisi6n de crédito. Ja 

educación de adultos. o como votantes en a~ociacioncs políticas ...... :H 

:··~p.66 
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A diferencia de Ja incorporación al mercado. Ja institucional -contiene un objetivo 

coherente y hasta cierto punto es un instrumenro usado deliberadamente por el F_srndo 

para ajustar las suhculruras periféricas 01trasadas a SU!-. p;:1pclcs prescrito~ dentro de la 

cconon1ía y la sociedad n;:1cionalcs ....... 1 '
1 

Este proceso. que v:1 acompafiado de Ja intcnsificaci6n de la con1unicaci(m masiva y el 

intercambio de hiencs. personas e ideas entre comunidades rurales y centros urbanos. 

disminuye las diferencias entre ambos sectores y produce Ja ;1dopción de 

comportamientos y odentaciones por parte de los campcsinus, quienes rcempla.7...an los 

elementos de su cultura tradicional por los de una cultura nacional y cMandarizada. 

En este proceso de apropiación destrucción de las culturas comunales campesinas, Jos 

medios de comunicación masiva tienen una funci{in domimuuc. Es innegable que en los 

últimos 25 anos se ha avanzado en Ja alfabcti7..ach.1n niral, en el suministro de la energía 

eléctrica y en la apertura y con. .. trucción de nuevos caminos. condiciones que han hecho 

posible la penetración de los medios masivo!. en las áreas rurales. 

Los medios masivos han contrihuido a Ja cstandariz~1d(1n de los campesinos. 

presentándoles actitudes y comportamientos de la sociedad urbana; con ello. los privan 

de sus características específicas para englobarlos en la categoría de consumidores, es 

" Circsc, A.M. citadt' por Luigi Mu.l'"fa Lombardi SalTiani en ~n y d\•,rn1cdOn de Ja cnlru01 d.~ 
awbalJ.cmU. p.80 
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decir. se les arrancan condicionamil"ntos y liga;r.oncs para <JUC participen en la rcccpci6n 

de la cultura de increado. Asirnisrno •. el aparato c"tat<tl utili:l'..a estos rncdios masivos para 

sociaJi7_.;1r polhic;uncnlc. 

L.:ls ohras de bcncncio social como Jos progra1nas de desarrcillo co1nunitario están 

ligadas inva.riablcmcntc a la irnagcn de p•trtido político. prcsidcrHc de la república. 

gobernador del estado. presidente municipal c. inclu~o. funcionario medio en campaña 

política.30 

Profundizar en los n1ccanismos con que Jos medios de comunic.ación han contribuido a 

modificar el tipo de rcl;1ciones lle la comunitfad tradicion;.11. implicaría otra vcrticmc de 

investigación. 

Valga sci\:tlar simplemente que el impulso <le incorporacit'm al increado como ta 

socialización política requiere la cstandarizaci6n de lo:-. campesinos. convertirlos en 

consumidores y/o votanrcs. y para ello la cuhura tradicional ... dehc ser <lestnilda. negada 

en su relativa autonomía e irrcductibílidac.l. y tal negación pasa a través del desprecio 

por esa cultura. perentoria y cxpcditivamcnrc definida como arcaica. signo visible..• de 

una inferioridad que es eliminada en cad¡1 una de !-.LIS manifestaciones que haga evidente. 

>o 1-femAndc;r; OrdilZ., forgc Ids:ri:i.idn..nwal.x..sQcia!jrncióu no!njca (te-si!>) p. I J.)4 
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a través de la diversidad del comportamiento. la inferioridad social de sus 

proragonistas ...... 31 

En este .sentido. la acción de Jos mL·dios de comunicaci{111 en la lrLirt..<iform.ación de Ja 

vida rural se facilita en cuanto Jos hahil;mlcs de una comuniJmJ, panicularrncntc las 

nuevas gcncraciClncs que no csr.;:ín atac.Ja'i :1 las tradiciones, licndcn a rccha:l'..ar su cultura 

que es considerada como un símholo de inferioridad social. 

En n1cdio de este proceso de cxpansh'ín de los rncdins de comunicación mas.ivos y su 

correlativa csramJari:t"-41Ción, pierden vigencia las viejas formas de comuni~ción que 

cohesionan o identifican a Ja sociedad rural rradicional. 

~• Lon1N.rdi. Lui1:J M•rla....ao.....dl. p.126 

114 



2.3. La coamovlslón do los puoblos ruralos 

El investigador Francisco Rojas Gon7áfcz ( J 903-1951) pJasn16 su conocinlicnto sobre la 

diversas etnias del país en una serie de cue111os. que hajo eJ título de .. El dioscro-. el 

Fondo de Cultura Económica coinpcndió. Más allá de Jos exccJenrcs vuelo-. litcrarioc¡ 

rnostr¡idos por el etnólogo universitario. su obra pone <.ti descubierto Ja forrn:i rnás 

intima de ser de los distinros grupos étnico!-. nacionales y <.le sus peculiares reacciones 

ante la agre!-.ión constante a que las somete la Jlanrnda .. cu hura occidental ... Destaca 

entre ellos el que relata c{1mo un grupo de indios pames. de una pcqucñ¡_¡ ranchería 

aislada en la sierra. cntroni7...a en Ja iglesia del lugar un culto nuevo, el de Nuestra 

Sef\or-a de Ncquclcjé. l'"cprcsent.a.da por la imagen bella y misteriosa <le Ja J\.fona Lisa 

(reproducción robada a una investigadora en psicología) cuya atracción lraspasa tas 

barreras <.lc.t 1icmpo. espacio e identidad social. 

He querido iniciar el apartado de Ja tesis con Ja referencia anterior dchido a que se nos 

olvida c¡uc Ja con1unicación es ante todo conocimiento. Pero a diferencia de Jo que 

creen aquellos que tratan con Jos campesinos. conocer no Cs el acto a través dt!I cual un 

sujeto. trJnsfonnaJo en objeto. rcdbc. dócil y pasivamente. Jos contenidos que otro Je 

da o Je impone. 
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El conocimiento. por el contrario. exige una presencia curiosa del sujeto frente al 

mundo. Requiere su acción 1ransfom1adora sobre la realidad. Dcnmnda una búM¡ucda 

constante. lmplic:t invención y rcínvcnci6n. Reclama l:.t reflexión crítica de c¡1d~1 uno 

sobre el acto tniMno de conocer. por et cu-.1 ~e reconoce t.:nnncicndo y. al rcl..'.:nnoccr~c 

as(. percibe el -cúmu"" e.Je su conocer. y los com.licionatnicnto~ a que está so1nctido su 

acto. 

Conocer es tarea ele sujetos. no de objetos. Y es como sujeto. y solan1cntc en cuanlo 

sujeto. que el hombre puede realmente conocer. 

Por esto mismo es que. en el proceso de aprendi7.ajc. solo aprende verdaderamente 

aquel que se apropia de lo aprendido. transformándolo en aprehendido. con lo que 

puede. por eso nüsmo. rcinventarlo; aquel que es capaz de ap1icar lo aprcndido

aprchendido a situ:iciones existenciales concretas.32 

Por el contrario. aquel que es ... llenado"" por otro de contenidos. cuya inteligencia no 

percibe. de contenidos que contradicen su propia forma de estar en su mundo. sin que 

sea desafiado. no .aprende. Los relatos de Francisco Rojas Gon7.ález son muestra clara 

de ello. 

Jll V~ Preire. Paulo. ~\iOn o cmnunjcac!óu? p. 29 
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El funcionario púhtico. el investigador. el cxtemionista o agrónomo. el turista. el 

.. occidental" no se comunica con su interlocutor rural. lo somete. lo n1cdiati;r_.a. Jo 

corporativiza; pero no lo integra. no dialoga. no interactúa. 

Estos extienden a aqutl un conocimiento elat>orado. muestran, sin rl!'vclar o descubrir. a 

Jos individuos. una presencia nueva: la presencia de los contenidos ajenos c:itrcndidos. 

La captación de éstos. como mera presencia. no posihilita, a nqucllos que los captan. 

que tengan. de ellos, un verdadero conocimiento. Es que, Ja captación de los objetos y 

de las cosas. es n1erarncntc darse cuenta de ellos, pero no aún, conocerlos. 

Por Otf"o lado, el hombre no puede ser compf"cndido fuera de sus relaciones con el 

mundo. puesto que es un .. ser-en-situación'", es también un ser de trahajo y de 

transformación <lcl mundo. El hombre es un ser de la .. praxis-. de Ja acción y de Ja 

reflexión. 

En estas relaciones con el mundo, a través de su acción sobre él. el hombre se 

encuentra marcado por Jos resultados de su propia acción. Actuando, transfonna; crea 

una realidad que. a su vez. envoJviémJolo. condicion.."l su forn1a de actuar. 
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No hay. por cslo n1ismo. posibilidad de dicororni7...ar .al hombre del mundo. puesto no 

existe uno sin el otro. A través de estas rclacio11cs. donde transfonna y c.apt;a Ja 

presencia de fas cos;1s (lo que no cs. aún. conocirnicnlo verdadero) es corno !-C 

constituye el do111inio de Ja n1cra opini6n n tic fa .. <.luxa ... 11 

En el campo de la opinión o de la -dox;1- es donde Jos hechos. Jos fenómenos naluralcs. 

Jas cosas. son prcscnch..is capt¡uJas por Jos ho1nhrcs. pero no descubiertas en su~ 

auténricas inlcrrclacioncs. En c~tc carnpo. Jos homhrcs se dan cuenta. ingenuamente. de 

Ja presencia de las cosas. de los objetos. la pcrccpcic.)n de esta presencia no significa 

Ja profundidad de ellos. de Jo que r-c.-.ult41rla Ja percepción crítica de Jos rnisrnos. J.t 

En cambio. dentro de Ja percepción crítica. de Jos objetos. Jos hechos. Jos 

acontecimientos. no son presencias aisladas. Un hecho cst:í siempre en relación a otro, 

claro u oculto. En J.a percepción de J:t presencia de un hecho. está incluida Ja pcrccpcibn 

de .sus relaciones con orros. son una sola percepción. Por cslo. la fonna de percibir Jos 

hechos. no es diferente de la n1ancra de rclacionarJos con olros. encontrándose 

condicionadas por Ja realidad concreta. cuJturJI, en que se.encuentran Jos hombres. 

.. 
•Aun cUólrKlo lk¡::uc • s.cr cuheren1e. la ºlk•.o.•• no lracJuce 1 .. cnhen:-ncLll ohjed"'• de Ju co~. No •spirll "•quiera a M:f 

Yrrif".c»da. o ara. cumprcodid;;i r<•r nh•l1vns ntcion..les y no ernoci.,nale•·. Eduardo Nicol·~01...Jii:_~. p . .... 
fnclu.a. un c...mpo cspec1alizado de la do:U.ll e1 I• do•urnetrla o estudio de la OJ1Ínión p(itolic.a . 



La relación corre las .. percepciones" no es ex.rr:uia al modo mágico de pensar· La 

percepción 1n:ittic.a. <JUC incide sohn: In cnncrcru. sobre Ja realidad. es t;.in ohjcth·¡1 como 

ella. El pcns:unit. .. mn m~!_~ico no Jo c .... 

Esf¡t es Ja ra/l~JJJ por Ja cual. al pcrcihir un hcd1n concreto de Ja n:alídaú, sin que Jo 

Hadn1irc .. , en térn1inoc; crfticos, p:1r~1 poder .. r11irarlo" dc~dc a<-kntro, perplejo frcnlc a la 

.apariencia de mi .. tcrio, in..,;ef.uro üc !<.Í, el l111111hrc rural ~e lorna inágico. lmpn">ihilil;ado 

de capf:tr el desafío en ~us rdacioncs auténticas, con otr(ls hechos, ai<Jnito ante el 

desafio, ~u tcm.Jencia, comprcnsihlc, co; buscar, m~s allá de: Jas relaciones vcrdaücras. Ja 

razón que expli4uc el hecho pc..•rcihkh>. Esto se da. no stllo con relación al mundo 

natural, sino también en cuanto al inundo histórico -social. 

¿Qué hacer desde el punto de visLJt educativo, con1unicacional y cultural, en una 

comunidad campesina, que se encuentra en t..-il nivel? 

¿Qué hacer con comunidades cuyo pensamiento y acch'1n. amhos mágicos y 

condicionados por Ja estructura en que esU'in. obstaculizan el trJhajo de promoción y 

administración de ob1as hidráulicas? 

¿Cómo sustituir Jos proccdimicnlos de cslos hombres frente a Ja naturaleza, constituidos 

dentro de Jos marcos mágicos de su cultura? 
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La respuesta. siguiendo a Pauto Frcirc en su obra ya citada. no puede estar en Ja 

exr.ensión mccanicista de los procedlmiCiuos técnicos de los promotores. Hgrónomos. 

ingenieros civiles, funcionarios púhJicos y demás pcr~nnajes urbanos que trabajan entre 

ellos. 

El p<!JL"iamicnto rnágico no es ilógicn. ni es pn:Mgico. Tiene !.U c<otructura lógica interna, 

y reacciona. hasta dtmdc puede. al ser sustituido mecánicamente por otro. Es[e moJo de 

pensar. como cualquier otro. está indiscutiblemente ligado tanto a un lengunjc y a una 

estructura. como a una furnia <.le actuar. 

Sobreponer a eJJos otra forma de pensar. que implica nuestro lenguaje. nuestra 

estructura y nuestra manera de actuar. dcspicrt:i una rcacdón natural. Una reacción de 

dcfcn"ia ante el ... invasor ... que amenaza romper su cquilihrio interno. 

Aún cuando una comunidad. de pensar prcpondcrantcmcntc mágico. está vencida por 

los elementos culturales que la inv0tdcn. revela su rcsi.!>tcncia a la tr.insfonnaciún que 

operan estos elementos. La defensa natural de su fonna de actuar. se hace concreta en 

expresiones sincréticas. 
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Es import.."U1le observar (como un probable componente constitutivo del modo mágico de 

pensar y actuar) cierta postura que el hombre asume frente a su rnum.Jo na1ur.il. y 

consccucntcmcntc. frc.•ntc a su rnundn cultur:il e hiMbrico. 

Explico: la po~ición normal <.lcl hmnhrc en el mundo, como ser dc acci(>n y de 

reflexión. es la de -admirador"' del mundo. 

Como un ser de actividad, que es capaz de reflexionar sobre sí. y sobre Ja propia 

actividad que de él se desliga. el hombre es capaz de alejarse del mundo. para quedar en 

él y con él. Solarncnte el homhrc es capaz de rcali7..ar esta operación, de Ja que .-csulta 

su inserción crítica en la rcalidal.I. .. Admirar.. la rc¡1Jidad significa ohjctivar-la. 

aprehenderla, como campo de su acción y rcflcxi<'>n. significa penetrarla. cada vez más 

lúcidamenre. para dcscuhdr las interrelaciones vcrl.ladcras de los hechos percihidos. 

Si observamos Jas fonnas de con1portarsc y de pensar de nuestros campesinos. más 

parece que podemos concluir que. en ciertas úreas se cnc.:uc11tran. de tal fonna próximos 

al mu11do natural. que se sienten más con10 parte de él. que como sus transfurn1adorcs. 

Entre ellos y su mundo natural (y también necesariamente cultural) hay un fuerte 

.. cordón umbilical .. que los liga. 
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E.'Ota propiedad. en la cual se confunden con el mundo natural. les dificulta la operación 

de .. admirarlo .... en la medida en que. Ja proximidad. no les pennitc •admirarlo" en 

perspectiva. 

La captación de los nexos que prenden un hecho a otro. no pudiendo darse en forma 

verdadera. no obstante objetiva. provoca una comprcn. .. il'm. no verdadera. de los 

hechos. que a su vez. está asociada a la acción nclgica. 

Con todo. sea en el d01ninio de la pura 00 doxa'". sea en el dominio del pcn.c;ar niágico. 

estamos frente a nonnas ingenuas de captación de la realidad ohjctiva: estamos frente a 

fonna.c; dcsam1adas de conocimiento precicntffico. 

No es con Ja "'"e~tensión"" de tc!cnicas que podremos colaborar con Jos campesinos pard 

que sustituyan su comportamiento mágico por una forma crítica de actuar. La extensión 

en sí misma. en cuanto es un acto de transferencia. nada. o casi nada. puede hacer en 

este sentido. Se sabe que la simple presencia de objetos nuevos. de una técnica. de una 

fonna diferente de proceder. en una comunic..la<l. provoca. actitudes que pueden ~er de 

desconfianza, de rechazo. total o parcial. como también de aceptación. 



Lo que no se puede negar es que. al mantenerse a nivel de percepción del mundo, 

condicionado por Ja propia estructura social en que se encuentran los hombres. csros 

objetos o cstH técnica. o estas formas de proceder. como n1anifes1acione'i culruralcs 

extrañas a la cultura en que se introducen. podrán wmhién ser percibidas m:1gic..'l:n1cntc. 

De ahí la distorsión que pueden sufrir en el nuevo contexto. al cual fueron extendidos. 

La cucsti6n. entonces. no es tan simple como puede parccc..•r. 

En el fondo, Ja sustitución de procedimientos nlágkos. por técnicas •elaboradas ... 

envuelve Jo cultural. los niveles de percepción que se constituyen en la csuuctur..t social; 

envuelve probJe1nas de lenguaje que no pueden disociarse dd pcnsamicnfo; como 

ambos. lenguaje y pensamiento. no puc.."<.lcn disociarse de Ja estructura. 

Cualquiera que sea el momento histórico en que esté una estructura social. el trahajo 

básico de todo aquel individuo que vaya al sector rural, es intentar. simult.."'ineamentc 

con la c.Jp;icitación técnica. la superación tanto de Ja percepción mágica de Ja realidad. 

corno de la superación de Ja -doxa .. por el --Jogos- de la realidad. Es intentar superar el 

conocimiento. prepondcrantemcntc sensible, por un conocimiento que. partiendo de lo 

senc;ible, alcanza Ja ra7.Ón de la realidad. 
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De esta forma. la sustitución del procedimiento empírico de Jos campesinos. por las 

técnicas elaboradas de Jos funcionarios públicos de Ja CNA implica problemas de 

carácter antropológico. cpistcmoltígico y. también. estructural. No puede. por e.~ 

complejidad. resolverse a través de la extensión y de Ja idea ingenua de llevar. mediante 

Ja obra hidráulica. beneficios al sector rural. 

.. 



CAPITUL03 



Hacia un modo/o comunicativo an el sector rural. 

Ya Antonio Pasquali cMahlccía: -Por comunic.acit'm o relación ccnnunicacionaJ 

cntem..!c1nos ~1quclla que produce (y supone a la vez) una interacci6n biunívoca del tipo 

con-saber. lo cual sólo es posible cuamJu entre los dos polos de l.:i cslructura relacional 

(ctnisor- rcccplOr) rige una Jcy de bivalcncia donde lodo emisor puede ser receptor. y 

todo receptor puede ser c1nisor-. H 

Jaime Godcd. teórico de la comunicación. define a la comunicación social como aquella 

expresión general para designar todas las relaciones sociales de comunicación en las que 

existe una panicipación social de Jos individuos. los grupos y las clases . .l6 

En esta ccn:nunicación p.:irticipativa. que se hace por medio de palabras y contextos. no 

puede romperse la relación pensamiento- lenguaje- realidad. No hay pcn<iamiento que 

no esté referido a ta realidad. en este caso a la rural. directa o indirectamente marcado 

por ella, por Jo cual el lenguaje que lo expresa no puede estar cxenlo de escas marcas. 

Para el caso de la promoción de las obras de infraestructura hidráulica. queda claro el 

equívoco al cual conduce el concepto de extensión: llevar un conocintiento técnico hasta 

los campesinos. en Jugar de (por Ja comunicación eficiente) hacer del hecho concreto. al 

"PasqlUli. Anlonio. ~i.;j~~. (1. 49 
_,. Ondcd.. Jaime l00..Jc.U.11?h(C cgm11njc.g.ciQn 
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cual se rcncre el conocimiento (c.'ll:prcsado por signos lingüísticos). objeto de Ja 

comprensión mutua de Jos campesinos y Jos Ingenieros (la obra hidráulica). 

Sólo con 1:1 comuni~ción partidpati\'a. y solamente a trnvés e.Je ella puede. el personal 

rc.c,;pon .. ablc.." de Ja CNA. t.•jerccr con é,.iro su trabajo. que será coparticipado por Jos 

pobJadorcs rurales. 
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3.1. Prosa Mlguol do la Madrid Hurtado: ojomplo do Incomunicación 

3. 1. 1. Antecodontes37 

El control de los grandes ríos del sureste mexicano se ha llevado a cabo mediante 

esquema!'. de aprnvcchan1icnto para múltiples usos. En estos rios se ubican las 

principales presas que. adcm:ís de ser las m:'is importantes productora.."" de energía 

hidroeléctrica. entre otras CO!<.aS permiten regular y aprovechar las avenidas que se 

presentan anualmente. y con ello. protegen las pohlaciones que se asientan en las 

planicies costcrns. Tal es el cac;o de la cuenca del Río Papaloapan. cuyo sistetna 

hidrográfico es el segundo en irnport.ancia del país por su caudal, después del sistema 

que integran las cuencas de los Ríos Grijalva y Usumacinta. El c.scun-imicnto promedio 

del río. representa el doce por ciento del cscurritnicnto medio anual de todo el país. 

En esta cuenca. el control del agua ha sido factor determinante para Ja solución de 

numerosos problemas que. dentro de un proceso social complejo. han frenado el 

desarrollo 5ocial y económico de la zona. 

,., Comi•tón Nac;c:.n.1 tJel /\gu.a. ~·'de Tcnc..-ia.'11:.Ja..Iicu& 1994. 
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A lo largo de un historia de continuo de~astrc. de cuyos efectos se tienen registros desde 

el siglo pasado: en 1944 el desbordamiento dc.•I río ocasionó <.lai\os ccon6micos 

considcrahlcs y pérdit.Ja de vidas humanas en las pohlacinnc" a-..cntadas en l:Js márgenes 

de la pnrtL' baja del río; cu ese at1o. la~ crc1.:ie11tes ir1um.Jaron ccrTa Ül." ·'70,000 he1.:W.rcas. 

Actlmrn.lo t:n co1t..,L·cucncia, el Gohicn11.> Fc1.kr.;:1J ini..:ió los L" .... tudio!. ncct..·<>¡1ri<ts p.;1ra 

dctcnninar Jas ohra.<. que permitieran controlar las agua<> y favorecer su 

aprovcchan1icnto. En 1955 se puso en operación la Presa Pre.sil.lente AJcmán sobre el 

Río Tomo. uno de Jos dus principales anuentes dd Pc1paloapan; en su tiempo, esta presa 

fue una de las m.ás grandes de América Latina; a pesar de csla magna obra, el problema 

quedó resuelto sólo en parte. debido a que el Rio Santo Domingo, el otro afluente 

importante del Papaloapan. seguía provocando inundaciones de con.c;idcraci<.'ln. 

Fue por ello que. en 1972. dieron inicio Jos 1rahajos para la construcción de una prcs;1 

de alrnaccnamicntn en el sitio denominado Cerro <.fe Oro. sohrc el Río Santo Domingo 

que. mediante un canal de interconexión. formar;1 un sólo vaso con la Pre">i<lcntc 

Alemán. 

La Presa :\1igucl de Ja J\1adrid Hurtado como ahora se le denomina. se con.'itruyó en el 

sitio denominado .. Cerro de Oro"". 
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La prcsn esLi localizada sobre cJ Río Santo Domingo. dentro del Municipio de 

Tuxtepec. en Ja porción sur poniente del Estado de Oaxac.a y en los Hrnilcs con eJ 

Eslado de Vcracruz; en las coorJcn.:tl.fas: 18º00 de J.11itull lll>rtc y 9bº 15 e.fe Jc1ngitud 

OCS(e. 

En marzo de 1989 se inauguró Ja Presa ~tigucl de la f\.1adrid llurladn que. juJllo con Ja 

Presa Presidente Alcn1.1.n, pcrn1ire controlar eJ ~c ... cnca por ciento de los escurrimiento~ 

del Rio Papaloapan. 

Los vasos de amhas presas forman un lago de setenta y cinco mil hcctár<.-as. con Jo cual 

configuran el st.•gundo lago nl.ás extcn.~o del país. La Presa Miguel de: Ja Madrid 

Hurtado. es la más grane.le que se ha construido en l\.féxico en los últimos quince años. 

Por su capacidad de almacenamiento ocupa el sexlo Jugar nacional y el primero por el 

volumen de materiales requerido para erigir Ja cortina. 

La magnitud de Ja ohra, además de los indicadon:s que describen su tamaño. queda 

n1anit1csra por la!-. enormes perspectivas que se abren para los habitantes de la región. 

Con Ja operación del sistema Presic..lcntc Alcrnán - Migue) de Ja J\.tm..lrid Hurtado. es 

posiUJc la protC(.:ci6n de aprox.irnadamentc :!.00,000 hectáreas que marcan el inicio de 

progran1as para impulsar el dcso.1rrollo agropc.•cuar-io en condiciones más seguras. 
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El incremento de 360.000 kilowaus de capacidad instalada en la planta hidroeléctrica 

Temascal de la Presa Presidente Alemán está en n1archa. 

La construcción de la presa enfrcmó desde sus inicios fuertes problcma.:i políticos y 

sociales en virtud de su ubicación. precisamente en los límites de Jos estados de Oaxaca 

y Veracruz. con Ja circunstancia de que el vaso de almacenamiento habría de inundar 

numerosos poblados en el t..~tado de Oaxaca. mientras que Ja n1ayorfa de Jos beneficios 

se derramarían en el estado de Veracruz. Super.u esta problemática requirió de intensas 

negociaciones del Gobierno Federal con Jos Gobiernos de ambas entidades y de estos 

tres. con la población afectada. 

Estas negociaciones. que continuaron hasta la terminación de la obra. aún en sus 

primeros meses de operación (puesto que al prolongarse cJ período de construcción se 

agudizaron Jos conflictos de carácter social). constituyen una parte importante de la 

experiencia que arroja Ja ejecución de obras de gran envergadura. 

Para Ja construcción de la presa se expropió una superficie de 31 467 ha. (27 427 

cjidales y 4 040 de pequeña propiedad). afectando a 37 ejidos en su totalidad. J6 

parcialmente y 325 pequeñas propiedades. 
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Asimismo se afectaron 53 poblados ccin aproximadarncntc 39.000 habitantes. de Jos que 

fue necesario reubicar al 62 por ciento. El resto de Ja población localizada en las 

inn1ediacioncs del vaso ha recibido ya. el beneficio indirecto que resulta del proceso de 

desarrollo regional asociado a Ja obra hidráulica. 

El proceso de rcacomo<los se inició en 1973. vía Ja crc,ación de Nuevos Centros de 

Población Ejidal en las zonas de Uxpan.apa y Jos Naranjos. ambas en el Est:1do de 

Veracruz. beneficiando a un toral de 3 769 fanlilias. mismas que vieron incrementados 

substancialmente sus niveles de vida y bienestar; quedando más de 500 familias en el 

vaso. renuentes a dejar sus Jugares de origen. 

Como ya se ha mencionado Ja construcción de la presa se enfrentó a serias dificultades 

de carácter técnico. social y económico. principalrncntc en cuanto a la comunicación 

con Jos afectados y la resistencia de los mismos al can1bio. suspendiéndose en el afio de 

1982. A pesar de es.a situación. el Gobierno de la República dio el apoyo definitivo y 

en mayo de 1984. se firmó un Acuerdo de Coordinación entre SPP. SARH. SRA. CFE 

y los Gobiernos de Jos Estados de Vcracruz y Oaxaca. a cícero de rcac1jvar la ejecución 

deJ proyccro. 
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Con base en esto. en 1984 se terminó el Censo de Derechos dando un total de 3.015 

sujetos de reacomodo agrario: y fueron verificados en 1985 y 1986. vfa Ja creación de 

Nuevos Centros de Población Ejidal. ubicándose 2.180 campesinos en el Estado de 

Vcracruz. 

Asimismo el Gobierno de dicho Estado ejecutó un programa de construcción de casas y 

obras de infraestructura bá."iica en 27 zonas urbanas nuevas; por su parte la SARH tomó 

a su cargo el reacomodo de 740 campesinos que eligieron permanecer en la periferia del 

vaso de la presa. 

1-lasta J 989. se habían reconocido S.954 campesinos con derecho al reacomodo agrario. 

los cuales recibieron tierra.e;. casas e infracstrnctura básica. En cuanto a Jos poblados 

afectados por las inundaciones; era indispensable dotarlos de los servicios básicos 

indispensables desde la construcción de casas. energía eléctrica. escuelas. hospitales. 

agua potable. etc .• hasta Ja planificación adecuada de los centros poblacionalcs. 

3. 1.2. Desarrollo de las Actividades de Atención a la Problemt'Jtica Social 

En 1972 se realizó un estudio de gran visión en tres áreas seleccionadas como posibles 

para reacomcxlo. Santa María Chimalapa. La Planicie Costera y Uxpanapa. 
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El estudio :abarcó 755 mil hectáreas y el resultado de su análisis determinó como más 

conveniente para realizar el acomcxlo. Ja región de Uxpanapa. 

Paralelo a ello se trabajó en dimensionar el problc:ma -conocer el nún1cro y 

características de la población afectada- lo cual se logró mediante el levantamiento de 

un censo contenido en las solicitudes de expropiación de cada ejido. en el que se 

confirmaron 1,631 ejidatarios originales beneficiarios y 1.206 depurados. sumando un 

total de 2.837 can1pcsinos. con Jos cuales se contrajo el compromiso de pagar en 

efectivo todos sus bienes distintos a la tierra y dotados con superficie de buen tcr11poral 

en otra región; en fonna similar se expropiaron 349 pequeñas propiedades a quienes se 

les liquidaría en efectivo la totalidad de sus bienes conforme a un avalúo practicado en 

su oportunidad y 175 familias avecindadas a esas propiedades. a quienes también se les 

pagarían sus bienes. Adicionahnente se indemnizaron Jos bienes Llistintos a la lierra de 

310 campesinos de ejidos que fueron parcialmente afectados. 

En el primer semestre de 1973. la Cc.m1isiún Agraria Z\.1ixta del Estado de Oaxaca 

levantó un censo general agrario en los ejidos afectados por el Decreto Presidencial del 

29 de agosto de 1972. para lo cual se practicó una depuración censal privando de sus 

derechos agrarios a quienes habían abandonal.lo sus parcelas por rnás de dos años y 

reconociendo derechos a quienes contaban con capacidad jurídica individual como 

avecindados de cada ejido. 
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Una vez conocido el número de personas a reubicar se procedió a cfccruar recorridos de 

reconoci1niento en las zonas que se estaban c.studim1do. recorridos en loe;; que se 

incluyeron a grupos de campesinos afcclados para que participarun en 1~1 dcci .. i<'ln de 

escoger el área a utilizar para el rcacomodo. 

Así. Ja plancaci()n <.Je l:ts zonas de re.acomodo cmpie7.a a engendrarse graduaJmcnrc; 

por un lado se estudian --regiones tipo-. como Ja de Uxpanapa. parecida ecológica. 

climár:ica y r:opográfica1ncnlc a la del vaso. y por otro lado se an.aliLan las reacciones de 

Jos sujcros a reubicación en escenarios origina.les. 

3. 1.3. Roacomodo primera y segunda etapas 

La transición a la que se enfrentaba la Región de la Chinantla con el inicio de la 

conc;;trucción de Ja presa y el futuro despla7.amicnto pohJacionaJ. obligó a un cambio 

radical en los mecanismos de plancación del Gobierno Federal concernientes al 

rcacomodo. puesto que hacia menos de 15 ai'.lios Jos habitantes de regiones vecinas 

rueron reubicados por causa de Ja cono;trucción de la Presa .. Presidente Alcmtln... en 5 

zonas de reacornodo y sólo dotaron de ricrra y construyeron ~L'ms a cambio de las 

afccradas. siruación que provocaba incertidumbre aumentando el rechazo de Jos 

cldnantccos a reubicarse. 
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Zona ... Uxpanapa" 

Con c1 estudio de Gran Visión y la opinión positiva de los campesinos el 3 de agos10 de 

1973 se inician los trabajos para la rclocali7.ación <le las familias chirntnh:cas. aunque 

fue ha!->ta el 4 de enero de 1974 cuando por Decreto Presidencial se dcclar(, de utilidad 

pública la adquisición de una supcrricic aproximada <le 260 mil hectáreas ubk..-<las en 

Jos Municipios ele las Choapas. Minatitlán. Jlidalgotitlán y Jesús Carranza del Estado de 

Veracruz y Santa María Chimalapa del Estado de Oaxaca. para la creación del .. Distrito 

de Drenaje de Uxpanapa-. con la función de construir la infraestructura necesaria para 

ta penetración y dominio de la zona selvática y para el futuro desarrollo económico de 

la región. independientemente de hacer producir a la zona en los aspectos._ agrícola. 

pecuario y forestal. 

La zona de ""Uxpanapa- se localiza al sureste del Estado de Vcracruz en su pane más 

austral aproximadamente en el centro geográfico <.Jet ltsmo de Tchuanrepcc, en Ja 

cuenca hidrológica del Río Coarzacoalcos, a una altitud promedio de 130 m.s.n.m .• 

cubriendo como ya se apuntó. una superficie de 260 mil hectáreas. correspondiendo el 

78% a Vcracruz y el 22% a Oaxaca. La superficie destinada al rcacon1odo fue de 

84,867 ha .• y está comprendida sólo en el Estado de Vcracruz. 
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Para 1979 se contaba con un conjunto de obras de infraestructura urbana iniciadas pero 

no operadas. por lo que se dccidilS jerarquizar en dos grupos: Servicios Fundamentales 

(Sistemas de Agua Potable~ Escuetas. Centros ~1édicn~ y Elcctrificaci(1n) y Servicios 

Complementarios (Sistcn1as de Alcantarillado. Guarniciones. Banquetas. Revestimientos 

de Calles y Edificios Públicos). Es así como las acciones de la Comisión del Papaloapan 

se enfocaron a cunsnlidar Jos :.crvicios funJament,<tJe~ ya iniciados. y para octubre de 

1984 estos servicios cst::tban terminados en los primeros H poblados. incluyéndose la 

electrificación en dos más. 

Para la relocaliz.ación de los primeros indígenas chinantccos en la zona de Uxpanapa se 

construyeron 13 poblados (números 1 • 2. 2A. S al 7 y 9 al 15) en los que se integraron 

9 Nuevos Centros de Población Ejidal y 31 ejidos. 

Los ejidos hablan sido constituidos con anterioridad con personal del norte del Estado 

de Veracruz (Actopan. Nautla. Martlncz de La Torre. cte.) y ejecutados en forma 

simbólica por el Presidente de la República (los días 6 de enero) pero solan1cntc hahía 

de 2 a 6 familias en cada uno. 

Por instrucciones del Vocal Ejecutivo de la Cornisi{m del Papaloapan. los campesinos 

que existían fueron incluidos con los nuevos derechosos c11 los censos con los beneficios 

del reacomodo. denominando a estos campesinos como ~Reconocidos'"_ 
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En el período comprendido entre los af\os de 1973 a 1983. de un total de 3.909 

campesinos considerados con derecho a rcacmnodo fueron originalmente programados 

2.581 más 410 reconocidos. posteriormente y por insuficiencia de tierras para el 

cultivo. se modificó el programa reubicando a 1 .603 campesinos precedentes del vaso y 

451 reconocidos. sumando 2.054 reacomodados y recibiendo una dotación global de 

64.080 hcct:ireas. 

La infraestructura básica construida con motivo del n:acomodo para esos campesinos en 

Ja región fue: 

- Infraestructura para el transporte.- Habiéndose construido 284 km. de caminos. de los 

cuales 158 km. fueron de terracerla compactada (102 km. del camino troncal principal y 

56 de caminos ramales al troncal) y aproximadamente 126 km. de can1inos secundarios 

de tcrracería revestida. 

- Sistemas de agua potable.- Para el abastecimiento de agua potable se instalaron tomas 

domiciliarias en todos los lotc.."i en que se construyó ca.o¡a habiendo quedado 11 sistemas 

en operación y 2 a un 90% (poblados 14 y 15)._ faltando en amhos h1 ohra de captación. 
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- Sistemas de alcantarillado.- Quedaron conc1ui<los 7 de Jos cuales 3 se pusieron en 

operación parciahncntc (poblados 2A. 6 y 10) y 4 quedaron sin operar (2. 5. 7 y 9)~ uno 

t¡ucdó ni 72 ?:'1 (poblado 1 ). 2 quedaron a nivel de proyecto ( 11 y 12) y 3 a nivel de 

estudio (l:l. 14 y 15). 

- Sistemas de clcctrilicación.- Los 13 poblado~ quedaron clc<;lrificados con redes de 

transmisión. distribución y alumbrado público. 

- Casas campesinas.- De 2,.054 programadas quedaron 1.379 1ern1inada.o;. y 327 en 

proceso. 

- Urbani7..ación.- Apertura de calles al 100 % en los 13 poblados con un total de 167 .5 

Jan. (en su mayoria revestir.las). Las guarniciones y banquetas fueron cons;truidas en una 

mínima parte en 8 poblados. 

- Centros cívicos (comunitarios).- Los 13 poblados cuentan con estos inmuebles .. 

consistentes en escuela de tres c<lificios. 6 salones. dirccdón escolar.. sanitarios 

completo ...... pla.1.a dvica con asta. bandera. edificio político ad1ninistrativo. salón de 

juntas cjidales. centro de salud (clínica) y edificio de concos y telégrafos. 
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Postcrionnente a la decisión de re1oca1i7..ar a los afectados en la 7.ona de Uxpanapa. 

causando por la indefinición en la tenencia de la tierra y conflictos internos de los 

grupos. falta de prcparac:it'\n al cambio. resistencia natural por su arraigo y el 

sentimiento de dcsubicación a su cultura y naturalc:t..a étnica. campesinos ya reubicados 

abandonaron su nuevo núcleo agrario regresándose al vaso de Ja presa. influidos 

ta1nbién por las caraclerfsticas exprc~adas en el decreto del reacomo<lo que señala que 

los campesinos pueden continuar usufructuando sus tierras en tamo no se inunden. 

Adicionalmente. grupos a reubicar optaron por no trasladarse a la zona de Uxpanapa. 

cxternando su deseo de reacomotlarse en la rcgi{1n de Valle Nacional. Oax .• pero debido 

a que esta opción no pudo contemplarse se decidió utili7..ar la región de ""Los Nar..lnjos". 

Ver. 

Zona: ""Los Naranjos-

Por Decreto de 9 de mayo de 1973. se expropiaron los terrenos de propic<lad privada 

dentro de una superficie aproximada de 270.000 ha .. ubicadas en tos Municipios de 

Cosamaloapan y Tierra Blanca. Veracruz. entre otros. 
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El objcro de la expropiación fue de cstabkccr una zona de riego y construir las obras 

complcn1enlarias del Distrito de Protección contrn Inuml;1cioncs. Drenaje y Riego del 

Bajo Río J>¡1paloapan. así con10 rcacomo<lar a los cji<lat¡1rio.,. afect~1'1ns por el vaso de la 

presa. 

La C"'-propiaci(ln se rcali;;ó en forma parcial afectado a 164 propicto.1rh.ls cnn una 

superficie de 13.590 ha .• {8.755 ha .• en Cosamaloapan y 4.835 en Tierra Blanca) a Jos 

que se sumaron 20 ha .• de Ja Ex-Hacienda Santa Cruz (expropiada no rccl:nnada) y 416 

ha .• propiedad de la Comisión del P¡jpaloapan. haciendo un total de 14,026 ha .• que se 

utilizaron para zona de rcacomodo. 

El lrJslado y asentamicnro de los carnpcsinos chin;intccos a los poblados de rcacornodo 

de Ja zona H Los Naranjos". se inicia en el nl\o de 1975. dos puecotos pcrifédcos 

(poblados 1 y 2). 

El tra!'>lado y asentamiento de los campesinos chinantecus a los pohlados de rcacornodo 

de la zona -Los Naranjos". se inicia en el año de 1975. construyéndose galeras para su 

alojamiento provisional en tanto se avanzaba en la infr:.icstruclura urbana y !'<-C prcparaha 

la construcción de casas-hahitaci<>n. mediante Ja entrega de Jos materiales 

correspondientes a los beneficiarios. Jos que se proporcionaban por la Comisión del 
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Papaloapan a través de almacenes que se push.:ron en cada poblado. conteniendo 

materiales de construcción. artículos eléctricos. de fontanería. etc. 

Para la reubicación de carnpcsinos pnwcnicntcs del vaso. en la zona -Los Narnnjos". se 

con.-,.truycrun 4 pt'lblac.Jos (1. 2. 3 y 5) en los que se integran JO Nuevos Centros de 

Población Ejic.Jal. totali7.am.lo 11 con uno en situación irregular ya que además dt: hahcr 

quedado pendiente de completar su dotación con 32 ha .• carece de servicios y no contó 

con apoyo para la construcción de casas-habitación. como en los del resto de Jos 

poblados (Nuevo Centro de Población Ejidal: Nuevo Laguna Escondida). El J4 de 

febrero de 1991. la Coniisi6n Nacional del Agua proporcionó recursos cconllnlicos (6 

millones de pesos a cada uno) a 9 campesinos con derecho a ella. 

Con Ja creación de nuevos y mejores $ervicios en comparación con los que disponían en 

el vaso. Jos niveles en materia de educación. salud. alin1cntación. ele. se han 

incrementado substancialn1cnlc. 

De e..<;tc modo los cambios sociocconómicos que h.::in ·experimentado las familias 

reacomod~ldas han repcn:uli<lo positivamente en el incremclllo de SU!oo niveles de empico. 

ingreso. educación y bienestar. 
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Se dctccwron numerosos casos de venta de derechos agrarios mediante Ja incJusión 

fr:tudulcnt.a de personas que nn tenían dcrcchu al verificar.se la dcpurackln censal. 

La renta de terrenos ap¡1rcntc1ncntc !'.C prc.;;cnt:a en lodos los uúcft.•os y ~e Ji;icc cnlrc Jos 

mismos campesinos para ampliar Ja superficie de cullivo inJivit.lual o hicn en interés de 

personas que no tienen derecho legal a la ticna. prim.:ipalrnt.•ntc ganaderos privados. lo 

que explica la oposición de núcleos a permitir a~cnta111icnto de c~unpcsinos que por 

algún prohlcn1a desean permutar. 

Por ocra panc. h1 tenencia y uso de la licrra por Rc!'.olución Prcsklcm:ial es de carácter 

colectivo. sin embargo. por problema en Ja organi:r..ación colectiva del trabajo existen 

cjidatarios que prefieren trabajar individualmente e incluso piden que se legalice Ja 

unidad de dotación individual. 

Se cuantificaron 614 ca..o,;as en Jos cuatro poblados (incluyendo 9 de -Nuevo Laguna 

Escondida·• que fueron pagada....; por la Comisión Nacional del Agua en febrero de este 

a1lo). de las cuales quedaron 94 en proceso. 

Otro caso si:nilar ocurrió en el Poblado 5 con el Nuevo Centro Población Ejidal. Nuevo 

VjlJa de OjitJán que cuenta con 2.617 ha .• y solamente 126 dcrechosos. por Jo que se 

incluyeron otros 126 chinaJUecos provenientes de los Ex-Ejidos Laguna Escondida (72). 

113 



Raya de las Carolinas (23). Laguna úcl Diahlo (19) y Laguna Escondida (J2). 

confronlándose un pruhlema grnvc de posesión de la licrra ya que Jos campesinos 

inicialmente rcuhic:u.Jos y sus autorid:1dcs rcchazan•n a eso~ grupos. 

La Comisión del Papalnapan rclocaliI.6 a Jos 12 dcrechosos de L, Escondida en 198 

hect..;rcas indcmniz:u.las <."n Ja zona. pero s<..•parada <.Je Jos 4 pohlaúos. autor-izándolos a 

incluir 8 campesinos más po:ira cotnplccar el número mfnirno requerido para la creación 

de un Nuevo Centro de Pnhlación. 

Posterionncntc y ante el rechazo violento de los habitantes inicialmente asentados. un 

grupo de 95 campesinos denominado "'"Las Minorías- desalojaron su tierra abandonando 

aproximadamente 16 casas en proceso. 

En ese ai\o hizo su aparición Ja Uni(Jn General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) 

en Ja zona. encahezando al Poblado 5 y a 60 campesinos de -Las Minoría~". negándose 

los primeros a cumplir cJ acuerdo de aceptación y rechazando el grupo -L.,-¡s I\.1inorías

su reubicación en ese núcleo agrario. 

De ahf que el Gobierno de Vcracruz adquiera 1.150 ha .• con recursos federales (650 

ha.~ en el Municipio de Alvarado y 500 ha. en el de Rodríguez Clara. Ver.) creándose 

.... 



Jos Nuevos Centros de Pobl:tción Ejidal Aruado Nervo (UGOCP) y Vicente Guerrero 

(CNC). 

La infraestructura urhan.a y ~ocial con . .,,tn.1ida en lus 4 poblados fue: c~cuclas de 

cducacit"m prirn;1ria, Ja~ cuah:!-> cnn ... r;:1n úc 3 c.·dificit•!'> con C, ~alones (aulas). din .. •cci6n 

escolar. !>anilarius cornplctos p;:1ra an1hos sexos y pla..-:a cfvic~1 con a ..... t;:1 fx1ndc.:ra .. 

Es itnportantc sci'ialar que en Jos Pohlatlo~ 2 y 3 que intcgrosn 7 Nuc.:vos Centros de 

Población Ejidat. existen escuelas a nivel preescolar y primaria (sistema bilingüe) y una 

telesccundaria. 

En los cuatro poblados se les construyfr Salón de juntas cjidalc~. edificio pulitico

administrativo y edificio de correos y telégrafos. Cuentan con sistemas de agua potahlc 

y electrificación. y en tot;:1J se constniycron 38 ki16mctro~ de caminos y 71 kil6mctros 

de caJJcs. 

El estudio trató dc: cst••hlcccr una comparadún entre Ja L·xpcricnc1a y rc~ulwdos de la 

rclocaJizaci6n en Los Naranjos y Ja ~ituación en que vivían Jo-. afcd;1dos en la zurm del 

"'aso; por otro lado. se tntt6 de evaluar esa experiencia dentro del marco gcncr:1J del 

Proyecto de Rcacomodo con Ja intención de apoyar mejor el dcsarroJJo integral de la 

población rcubicad;i. De esta manera. en lo que se cousidcra la prin1cra y segunda etapa 
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del rcacomodo (1973-1983). en las zonas de .. Ux.panapa- y -Los Naranjos" se 

reubicaron 3.034 carnpcsinos con sus famiJi¡as. rccihicm.Jo en lotal una dotaci{m de 

78.105 hcct:ircas; Jo <¡uc representa rná.., ,.Jt..·I <lohlc Lle la superficie cxp1<1piada e 

indemnizada c.:11 c:l vaso de la presa. 

En a1nhas 7.on:is de rcacomodo. a Jos Nuevos Centro~ de Pohlaci6n Ejidal sL- Je.<. apoyl> 

con crédito, nt.aquinaria agrícola y asistcnda técnica para el inicio <le nuevo~ cultivos y 

se introdujo Ja plantación de árholes frutales y en el caso <le Uxp:1napa plamacionc'i de 

hule. además de forncnwrsc Ja ganadcrfa, con lo cual 110 ~nin se contrihuyó a 

diversificar las actividades productivas. sino tamhién se mejoraron sustancialrncntc los 

niveles de ingresos y de hicncstar social <le las familias campesina.<. rcacornodadas. 

Esto se valora mejor si se considera que anles de iniciar~c lo~ trahajo~ Lle la presa y los 

traslados, las comunidades del va.c;o en ta mayoría de to .. ca-.o~ carL·cían de servicios 

elementales como son: caminos <le acceso para la saca de sus productos. agua potahk. 

clcctrificaciún. etc .• y en general vivían de la agricultura tra<lil.::ional de subsislcncia, de 

Ja renta de rcrrcnos a ganaderos p:articularcs y del trahajo asalariado. 

El desplazamiento de Ja fucrzu de trabajo, Ja incapacidm..I para mantener una 

productividad competitiva en el sector primario, el sentimiento de de'!'>arraigo 

principalmente. ocasionó el abandono de sus parcelas y casas en la zona de Uxpanapa y 
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en menor escala en 1:1 de .. Los Naranjos". asf larnhién el pcns;imicnto de que la ohra no 

:c;crfo concJuid:i. n1otivó a varias familias para rcgrcsar~c a su Jugar de origen. Jo que fue 

causa de que cJ proceso de rL•<1co1nndn sufriera rc..·rra~o. cnnfusi{111 y cncan:cirnicnln. 

3. 1.4. Reoconrodo. Torceru y Última o/opa 

Al respecto. c.ahc señalar que ptir prohJc:n1.:.1s úc ejccuci<"Sn y de car;íctcr fin .. ,ncicro. 

agosto de 1 CJ8::? se suspendieron los trah<Jjus dr.: cnn-.trucci6n de la presa y 

postcriorn1c.•ntc los de rc.·:1ctm1odo, y no es sino hasra el J 1 de m~1yo de J 984 que se 

reanudan mediante el citaclu Acuerdo (fo C'ClnnJinación estahJc:cído entre el Ejecutivo 

Federal, u t.ravés de las Secretarías de ProgramachSn y Prc~upuc-.10. Agr-iculturn y 

Recurso~ lliLlráulicos. Reforma Agraria y Ja Comisiún Federal Lle EJcctricicfad, C(ltl 10~ 

Ejecutivos de Jos Estados de Oaxaca y Vcracru:I' p;1r~ k1 rt:ali7aci<'in e.Je un Progran1a de 

Coordinación Espcciotl. a efecto de conrinuar Ja cjccucic'ln del ·· Proyccro presa Cerro Je 

Oro .... 

EJ avance físico di.:: Ja prc-.a en ese afio se cstirn{) en un 42<;;, y la Sccn.:taría de 

AgricuJtun1 y H.L'<.:un;os JlidníulictlS se con1prmrn:rió a rca11ud;1r ~u c<tn~trt1L·c.:ión. 

au:ndicndo simultánca111cn1c lo~ aspectos que ~e derivan de Ja cjccuciún de la obra y 

cspccialn1cntc Jos rcfc .. •1cntc:s n Jos n.·~1co11Hldo~. 
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Las Scc.-etarfas de P.-ogrnm;1ción y Presupuesto, Rcform:t Agrnria y Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, y Jns Gobicrnti~ de Jos Estar.Jos; manrcnr.Jrían funcionando un 

"Grupo Técnico"" p;na co<1rdinar y supervisar el cumplirnicnro de las di!»posicioncs 

e..">tablccidas pa.-a el avance cfecrivu del proyecto y la cnn.,;0Jidacit'1n de lo.,; rcac:nrnodos. 

Dicho grupo apoyarfa las actividadc' <le "cguimicnrn y cvalu:tci6n integral del proyecto. 

que pcrrniticra en :i.u ca.so to1u.1r las nu:dida!. corrccrivas uecc.sarias para !'oU adecuada 

ejecución dc5dc los puntos <le vistit ccon6rnico, ~ocial y ccol(1gico. 

Para 1984 Ja Ex-Comisión del Papaloapan r11~incjaha una cifra confusa que variaba de 4 

mil a 6 mil afectar.Jos y no coincidfa con las cifras <le la Comisión Agraria !\1ixt.a del 

Estado de Oaxaca en una diferencia de 843 campesinos. 

En Ja 11 Reunión de Comité Técnico de fecha 3 de ago<>!c> de 1984. se acordó la creación 

de un Grupo de Apoyo con personal de las cJcpcndencias federales mencionadas. Jos 

Gobiernos de los <los E~tados y Rcprc:-;entames de l.us Centrales Campesinas <lcJ Estado 

de Oaxaca (C.N.C. y C.C.I.), con la firmlidad de hacer el levantamiento de un censo 

exhaustivo en Jos 37 ex-ejidos del vaso, con Jos antccct.Jcntcs de los censo originales 

levantados por Ja Comisión Agraria Mix1.a entre 1972-1974 y las Resoluciones 

Presidenciales de Jos ejidos afectados . 
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Además se considerarían como c;;tmpcsinos dcrcchosos aquéllos hijo'i e hijas que fueran 

mayores de 16 •tilos (aún sin familia a e.argo), sicntprc y cuando se dedicaran a las 

labores agrícolas en el va~n y que no fuL·ran 111ayorc<> de 27 año<>. 

El censo se realizó dc1 9 de agosto al 26 de octuhre ck 1984 y el resultado fueron 3.115 

dcrcchosos, de los cualc~ 1.877 eran cjidatarios por Rc~o1uci6n J>rcsic.Jcnci;:1l y 1,238 

hijos que se beneficiaron. 

De los 1,877 cji<latarios por Resolución Presidencial ccn~ad11'.; en el vaso, se dctcc16 que 

492 se habían aconllxlado inidahncntc en las Zonas de Uxpanapa y Jos Naranjo~ y que 

610 solicitaban quedarse en el área no inunclahle del vaso de la presa. 

Con el propósito de dcfi11ir l.a situación legal de los ca1npc~inn.,. que tenían aconuxio en 

Uxpanapa y Los Nar~tnjos y que se hahfan n.:grcsado al vas{1, se acorc.11 ... , realizar una 

revisión de Ja situación ;,graria de cada uno de ellos, y en cnorclinacibn c0n Ja S.R.A. se 

efectuaron las Depuraciones Cen~alcs, evitando e.Je esa manera la n1oviliz:aciLín que se 

tenía hacia el vaso. 

Con las depuraciones censales ele las zonas de acon1odo se n1oc.lil1caron los resultados 

óet ·censo de 1984, ya que muchos campesinos con sus familias se rcgrc5aron a sus cx

cjidos. Debido a la complejidad en el manejo de cifras y sus consiguientes par[t1netros 
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se acordó verificar el censo de 1984. para lo cual el grupo de apoyo estaría coordinado 

en esa actividad por Ja S.R.A. Dclcgaci(m Oaxacu. con al panicipación de tcxht.s las 

Instituciones que lmhfan levantado ese ccn ..... o. Los trahajns se iniciaron en novicmhrc de 

1985 y finalizaron en fcbrc..-o de 1986. 

Sus rc~ultat.los se ascntan:Jll en 37 Actas de Conforrnidad. donde todos Jos can1pesinos 

dcrcchosos con !-.US respectivos hij1...ls definieron si se trasladah:tn al E~t.ado de Vcracnu 

o si se quc<lahan en las tierras no inundahlcs del vaso de Ja presa. 

Debido a que el mencionado Censo de 1984 se incluyeron campesinos que teniendo 

dcrechu de rclocali:r..ación en Uxpanapa y Los Naranjos se regresaron al vaso. los 

resultados de la verificación de censos fueron: De los 3. J 15 dercchosos cen.o¡ados en 

1984 (J ,877 originaJcs y 1.238 hijos). se verificó que aún hahit:lhan en el vaso de la 

presa 2.462 de los cuales 1,548 eran campesinos. dcrcchosos por Resolución 

Presidencial y 914 eran hijos de éstos. 

De Jos 2,462 verificados. 1.717 solicitaron acon1oJo en ol Estado de Verncruz (1.086 

dcrcchosos y 631 hijos), que unidos a 148 que tenían acomodo en Ja zona Los Naranjos 

y a 108 pertenecientes a dos Congregaciones arrojaron un lotal de 1.973 campesinos 

sujetos a re.acomodo por compromiso del Gohicrno del Estado de Vera.cruz. 
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Paralelamente 740 campesinos solicitaron reubicarse en la periferia del vaso de la presa 

(462 derechosos y 283 hijos). _los cuales sedan responsabilidad de la SARH. 

Consecuentemente. el Grupo Técnico en funciones programa la ejecución de obras de 

infraestructura urbana para Ja con.<iolidación de las zonas de reacomodo de -uxpanapa" 

y -Los Naranjos". así como obras de beneficio social para Ja cabecera municipal de San 

Lucas Ojitlán (centro económico de la población chinantcca del vaso) como caminos. 

pavimentación de calles. con.c;tn.Jcción de salones sociales. agua potable. etc. Asimismo. 

se establece un programa para concluir el reacomodo en la zona. de ... Los Naranjos". 

acordándose no efectuar n1ás rcacomodo en .. U x.panapa .... 

En el año de 1986 se decreta Ja liquidación de Ja Comisión del Papaloapan. y Jos 

compromisos de ésta. relativos a la consolidación de las dos zonas mencionadas. así 

como el reacomodo de los campesinos en el vaso. son retornados por el Gobierno del 

Estado de Veracruz y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los 

términos establecidos en el Acuerdo de Coordinación. 

Cabe mencionar que aduciendo retraso del Gobierno del Estado de Veracruz en la 

adquisición de nuevas tierras para el rcacon1odo y falta de atención a la problemática 

social. campesinos afiliados a la C.C.J. loman las instalaciones y paralizan los rrabajos 

de la Presa en dos ocasiones; la primera del 10 al 18 de marzo de 1986 y Ja segunda del 
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18 de abril al 9 de julio de ese mismo año. lo que representó un retraso muy importante 

y el incremento proporcional en Jos costos. agravándose el problcrna por no haberse 

avanzado en Jos meses clave para actividades de conc;;trucción por ser secos. ya que de 

julio en adelante empieza el temporal de lluvias. 

Con el propósito de activar Jos trabajos de rcacomodo y proporcionar mayor atención al 

aspecto social del mismo. el 20 de mayo de 1986, representantes de Ja Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. Reforma Agraria. de Programación y Presupuesto. 

y de Jos Gobiernos de Jos Estados de Vcracruz y Oaxaca. decidieron entre otros 

acuerdos al reinstalación del Comité de Rcacomodo. procurando una reprcscntatividad 

federal más amplia y con Ja inclusión de representantes de las Organizaciones 

Campesinas C.N.C. y C.C.I. 

El 19 de noviembre de 1986 se efectúa Ja primera entrega de tierras (adquiridas por el 

Gobierno del Estado de Veracn.iz) y de las Carpetas Básicas que amparan Ja 

construcción de 19 Nuevos Centros de Población Ejidal en varios Municipios del E....;;tado 

de Veracruz con una superficie de 14.933 hectáreas para l .458 beneficiados. 

En una segunda ampliación en Veracruz. en el mes de julio de 1987 se inician Jos 

trámites para la integración de 10 Nuevos Centros de Población Ejidal. con una 

superficie de S.833 hectáreas para 565 campesinos. 
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Es importante resaltar que la unidad de dotación por cjidat.ario en estos Nuevos Centros 

de Población Ejidal es de 1 O hect.áreas .. a las que se suman en pron1cdio 30 hect.áreas 

destinadas para la ... Unidad Agrícola e Industrial de Ja Mujer". ""Parcela Escolar" y 

... Zona Urbana- a partes iguales. 

El 8 de diciembre de 1987. por acuerdo del Comité de Reacomodo y a nombre de la 

SARH. el Coordinador del Comité pone a disposición de la Secretaría de la Reforma 

Agraria por conducto de la Delegación Agraria de Oaxaca. Ja superficie de las 

propiedades afectadas e indemnizadas ubicadas arriba de Ja Cota 72.80 (embalse) para 

ser entregadas a Jos ejidos expropiados parcialmente. en proporción superficial 

equivalente a Ja que les fue expropiada y en el entendimiento de que de acuerdo con Jos 

procedimientos de uso concesión de zonas y vasos federales. la SARH conccsionará a 

los núcleos beneficiados Ja pane de estas propiedades que se localizan abajo de Ja cota 

de embalse. Posteriormente. (4 de abril de 1988) el Delegado Estatal de la SARH en 

Oaxaca pone a disposición de la Delegación Agraria en ese Estado. 9.040 hcclárea.s con 

el fin de que. se destinen en primer término a compensar a los núcleos afectados 

parcialmente las superficies que Je fueron expropiadas para alojamiento del vaso a 

reacomodar a 725 campesinos que eligieron permanecer en la periferia del embalse de 

la Presa. 
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Los representantes de Jos campesinOs acceden a que la SARH a través de la Residencia 

General de la Presa Cerro de Oro. cierre un., ataguía aguas arriba en el cauce del Río 

Santo Domingo en la elevación 34. en el entendido de que con lo anterior 110 se causaría 

inundación (daño alguno) a Jos ejidos afectados parciahncntc y a los campesinos 

dcrcchosos que solicitaron pcnnancccr en Ja periferia del vaso. 

En los meses de junio y julio de 1988 cuando el río Santo Don1ingo ya se manejaba por 

los tres túneles de desvío. se presentaron fuertes precipitaciones en la región. 

ocasionando que et nivel del agua subiera hasta cubrir la entrada de los túneles 

provocando una rcgulaci(1n de las avenidas y forn1ando con esto un cmbalsamicnto 

inundando terrenos de ocho poblados. por lo que fue necesario indc1nniz..ar (mediante 

avalúas de CABIN) una superficie de 197 hectáreas sembradas con maíz. frijol. chile 

jalapeño y una mínima parte de arroz. propiedad de 172 campesinos. 

Independientemente de las dificultades inherentes al proceso de re.acomodo y la natur.::il 

resistencia de Jos campesinos para abandonar sus lugares de origen. n1crccc especial 

mención. que el 18 de mar.t"..o de 1988. aproximadamente tres 1nil campesinos. algunos 

portando armas de fuego. instigados por el líder de la Unión General Obrera Campcsin;i 

y Popular (UCOCP) afiliados al PRT lomaron las inst.alacioncs de la presa amenazando 

a Jos trabajadores de la empresa contratista y al personal de la SARH. lo que ocasionó 

la paralización de todos los trabajos. y nlantuvicron secuestrado al personal unas 10 

124 



horas. haciendo disparos para amedrentarlos. Gran parte de Jos invasores eran 

desconocidos en la región y ajenos a los asuntos de rcacomodo (principalmente 

campesinos car1cros). Tenían como mo[ivo, un supues[o incumplimiento en Ja 

construcción de casas y en Ja do[ación de servicios a los nuevos poblados de las zonas 

de reacomcxfo en el escado de Veracruz a cargo del Gohicrno de Ja entidad. 

An[e Ja ocupación de Ja obra, Ja Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica solicitó Ja 

inrcrvención de Ja Secretaría de Got>ernación y de Jos Gobiernos de Oaxaca y Veracruz 

que diligcnlcmcnte alendicron eJ Uamado y el misn10 día J 8 de rnarzo, como resuJcado 

de una reunión con el dirigente de la UGOCP, el Director de Tenencia de la Tierra de 

SARH acompaftado del Coordinador Regional del Estado de Oaxaca. de personal de Ja 

Secret:Jrfo de Gobierno de Veracruz y Jas Residencias Generales de Reacomodo y Cerro 

de Oro. Jos campesinos invasores entregaron las in-;ralaciones a las 23 :30 hrs. 

reanudándose los trabajos cJ sábado J9 de marzo a Jas 8:00 hrs. 

EJ dfa 21 de junio de J 988. en gira de trabajo de Jos Subsecretarios de Infraestrucrura 

HidráuJi~ de la SARJJ y de Programación y Presupuesto de DcsarroJJo Social y Rural 

de S.P.P. y dcJ Director Gt..•ncral de Irrigación y Drenaje. a petición de la Secretaría 

Regional de Ja C.N.C .• se autorizó construir 22 casas para igual número de Jefes de 

Familia casados después del mes de diciembre de 1986 (fecha lfmire acordada en 

Comité de Reacomo<lo) pero antes de diciembre de 1987. 
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El dfa 20 de febrero de 1989 campesinos de Ja Organización Campesina C.N.C. 

encabezados por el Presidente Municipal de San Lucas Ojitlán. el Secretario General del 

Con1ité Regional Campesino y el Suhprocurador de Asunws Indígenas tomaron fas 

instalaciones de Ja presa pidiendo a Jos trabajadores desalojar oficinas y obra. 

3. 1. 5. Zona de la periforia del vaso 

En Ja que se considera údima etapa del proceso de reacomodo en Ja periferia del vaso 

de Ja presa. en 9.040 ha. que Ja SARH-CNA. puso a disposición de la Secretaría de Ja 

Reforma Agraria para Ja compensación de tierras expropiadas a 16 ejidos parcialmente 

afectados a reubicar a campesinos que solicitaron pcnnancccr en sus Jugares de origen. 

se han constituido 23 Nuevos Centros de Población EjidaJ ubicados en 20 zonas 

urbanas. de las cuales Ja CNA ha construido 18 {excepto Jas de Santa Rosa de Lima. 

por tener solamente 7 derechosos censados y Monte Liberal. núcleo agrario constituido 

por S.R.A. sin intervención o responsabilidad de Ja CNA). y participando en Ja 

infraestructura urbana y social de Jos 16 ejidos parcialmente afectados. Jos que hace un 

total de 34 poblados beneficiados. 
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Con motivo de la inauguración de la presa el dfa B de mayo de J 989. cJ ejecurivo 

federa] prometió apoyar a los campesinos chinantecos. aún los que radican fuera de la 

ChinantJa. por lo cual las acciones de la Comisión Nacional del Agua conccmienies a 

s:itisfaccr compromisos hechos por el C. Presidente de Ja República con Jos campesinos 

chinantccos se sintetizan en: Reuniones de Concertación y Agua Potahlc. 

Las Residencias Generales del Proyecto Tcsechoacán. llevaron un SC!,.'lJÍtnicnio especial 

a las obras de infraestructura concernientes a los sisremas de agua potable en los núcleos 

de población de la periferia del vaso de la presa. así como a Jos de electrificación. ya 

que en los poblados en Jos que aún no se les tenninaha el sistema de energía eléctrica no 

era posible poner en opt."racitSn Jo'i de agua potable. con el consiguicnre deterioro de sus 

componentes y reclamación de Jos beneficiados. 

En fonna paralela se efectuaron inspecciones en los sistemas de agua y energía 

eléctrica. en los Nuevos Centros de Población Ejidal y en 16 ejidos parcialmente 

afectados. con el propósito de llevar un seguimiento de las ohra.s de hcncficio social y 

estar en condiciones de: infonnar a la superioridad. hacer oficios de respuesta a 

reclamaciones y peticiones de grupos de campesinos anrc el C. Presidente de la 

Repúb1ica. el Secretario del Ramo. el Director Ocncral y los Gerentes Estatales de 

Veracruz y Oaxaca. 
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Una de las priodc:Wdcs del rcacomodo ha sido la construcción de casas-hahitación por to 

que en la periferia del va...._o de ta presa se construyeron 585 casas y se proporcionaron 

996 millones de pesos a 166 dcrcchosos. a razón de 6 n1illoncs para cada uno. como 

indemni.7 .. ación a quient..~ así Jo eligieron. 

Además atendiendo so1icitudcs tanto de representantes campesinos. como de autoridades 

escolares. se autorizó la construcción de casas para niacstros de los poblados que 

carccfan de ellas o fuer.in insuficientes. habiéndose con.,..truido 35 con capacidad de 2 a 

4 maestros cada una. 

Para evitar que por causa de Ja reubicación de tas familias en Jos nuevos poblados. los 

niños -en edad escolar tuvieran que interrumpir o reua..co.ar su educación. se procuró 

proporcionar en el plazo 1nás breve las instalaciones escolares necesarias habiéndose 

construido 30 escuelas con un total de 58 aula.o¡ tipo CAPFCE con ~pacidad por unidad 

de SO alumnos y se proporcionaron recursos económicos a 5 Nuevos Centros de 

Población Ejidal y a un ejido parcial para que construyeran las escuelas con mano de 

obra campesina. 

Con excepción de algunos ejidos parcialmente afectados. no existían servicios de 

energía eléctrica. por lo cual se construyeron sistemas de electrificación para 17 Nuevos 
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Centros de Población Ejidal y para 9 cj.idos parciales y se les hicieron ampliaciones a 3 

más. 

A solicitud de las autoridades municipales. se construyó la barda pcrimetral del panteón 

municipal (283 metros lineales). As( nlismo se construyeron: Teatro del Pueblo. oficina. 

oficina para inspección escolar. oficina para supervisié>n escolar de la zona. 

rchabilicación de secundaria técnica y un salón para asuntos indígenas. 

Por instrucciones del C. Secretario de Agriculturn. y Recursos hidráulicos se donó un 

autobús para Ja escuela. 

Zona ampliación Veracruz 

El Gobierno del Estado de Veracruz constituyó 41 Nuevos Centros de Población Ejidal 

en 27 zonas urbanas. para Jo cual adquirió en compra una superficie de 21.466 ha .• 

(1,643 ha .• con recursos federales S.A.R.H.). para 2.180 campesinos chinantccus. 

El traslado de Jos 2.180 dercchosos con sus familias requirió de uru inducción gradual 

del proceso de rcacomodo. debiendo orquestar individuos. valores. criterios y 

perspectivas. mediante una incorporación y adaptación intensa de metodologías 

casuísticas originadas por presiones tanto de Jos grupos a reubicar como por líderes. 

organizaciones e incluso de representantes de dependencias federales y estatales. en una 

competencia por lograr mayor participación en el programa. 
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Esta inducción difícilmente pudo darse dcnrro de Jos esquemas polfrico-adminisrrarivos 

cxisrcnres y fue necesario buscar nuevos mecanismos y proccdimicnros de interacción. 

de análisis. de integración y de promoción. en los que el Gobierno del Estado de 

Vcracruz y la SARH-CNA tuvieron que ororgar recursos adicionales a Jos iniciaJmcnrc 

programados. en esfuerzos por din..'ln1i7~r cJ rrasfado de carnpcsinos y principalrnentc de 

Jos que se consideraban <le .. airo riego"" por habitar Jas parres bajas del vaso de Ja presa. 

La atornización de grupos dificultó proporcionalmente su rcJocaJiz.ación. en fonna 

similar a Jos que ocurría en Ja periferia del vaso. con el agravante de tener que localizar 

predios susceptibles de actividades agrícolas nwyorc~ de 250 ha .• (son necesarios un 

mínimo de 21 campesinos para integrar un Nuevo Ccnrro de Población Ejidal (NCPE) y 

JO ha .• por dercchoso más 30 para Parcela Escolar. ln~usrriaJ de Ja 1\-fujcr y Zona 

Urbana). que Jos predios contaran con alguna fucnlc de agua accc~o a energía eléctrica. 

cercanía a carrclera. ele .• ya que de fo.l~r aJgún aspccro. se corría el riesgo de pagar 

más por Ja incorporación de algún scrvicjo que por cJ valor del rerrcno. 

AJ inregrar información sobre las acciones de la.o; dependencias y orgunisrno que han 

intervenido en el rcacomodo. se cnriendc el porqué grupos de interés de divergentes 

inclinaciones polilicas. incluyendo a invcsligadorcs académicos. aprovechen la 

oponunidad para documentar y analizar en beneficio propio Ja información sobre Jas 
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actividades desarrolladas. dcstac.."lndo los aspectos adversos que como resultado de su 

reubicación experimentó la población chinanteca. y hasta los derivados por los cambios 

ecológico y físicos del entorno como son accidentes por ta aproximación de la fauna 

nociva que busca resguardo y la que es producto de la acumulación acuática. asi cotno 

los provocados por el propio almaccn;unicmo y In falta de precaución de los alcdaf\os. 

sin profundi7..ar en la"' causas que originaron decisiones. activídadcs e incluso obras 

construidas. 

Es dificil encontrar un conjunto de directrices de aplicación general que puedan 

utilizarse y adaptarse para planificar y administrar la secuencia de tareas necesarias para 

ta rctocalización de una población tan numerosa, cuyo resultado final consistirá en que 

los -afectados- se con...;;idcrcn -bcncficiadm.- al obtener un nivel de vida 

comparativamente mejor. 

Las características y la propia dinámica dc1 proceso oblig6 a utilizar nonna.s y 

procedimientos emanados de decisiones superiores en reuniones de Comité de 

Reacomodo. pero sin descuidar los principios en que se hasó et proceso de 

rclocali7.ación. referidos a: -Decreto del 5 de junio de 1973; - Acuerdo Presidencial 

del 7 de octubre de 1974; - Cen...,os de 1973 y 1 Q84 y verificación de ccn. .. os de 1985-

1986 y - Acuerdo de Coordinación del 31 de mayo de 1984-. por mencionar solamente 

los principales. 
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El proceso de reacomodo comprendió acciones y obras que sobrepasaron 

con.."iidcr:iblen1ente Jos compromisos iniciales y dcfinilivamenle superaron en mucho Jo 

afectado por lo construcción de Ja pn.. .. ""Sa. 

-Se indemnizaron con pago en cfcclivo los hicncs distintos a Ja tierra de 2 .292 

campesinos. consistentes en: 988 casas, 2.121 huertos. 1,042 cercas (adicionalmente se 

indcmni.7.aron en especie l, 133 casas). 

En las 4 zonas de reacomodo se con.c;truycron 4 ,099 ca..o;.as-h..""J.bitación (más 166 que se 

pagaron en efectivo y a solicitud de Jos propios campesinos para hacerlas con materiales 

de la región). 

La infraestructura construida en beneficio de los campesinos chinantecos a Jos largo del 

proceso de rcacomodo. independientemente de las casas-habitación menciona.das 

consistió en: 

Casas para maestros 

Escuelas 

Aula.o; escolares 

Letrinas 
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71 

205 
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Salones de Junlas Ejidales 69 

Edificios po1hico-administrarivos 17 

Centros de Salud 12 

Edificios de correos y telégrafos 12 

Sisremas de agua potahle 72 

Sistemas de electrificación 68 

Sistema"i de alcantarillado 12 

Canchas deponivas SS 

Campos de fútbol 20 

Caminos de Acceso (km.) 467 

Calles (km.) 300 

En apoyo a la integración y consolidación de los poblados en la 4 zonas de reacomodo. 

se reali7..aron un gran número de reuniones con los núcleos agrarios. principalmente 

para dar respuesta a reclamaciones sobre casas-habitación, materiales Je construcción y 

derechos agrnrios. y en cada oportunidad se dcrnucstra con documentos oficiales la 

improcedencia o en su ca~o se dctennina el faltan te real y· la factibilidad de entregarlos 

a corto plazo. 
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Es import:mte mencionar que el rcacom(xlo en las zona~ de Uxpanapa y Los Naranjos 

se realizó bajo criterios y acuerdos diferentes a los efectuados en la periferia del vaso y 

en la an1p1iación Vcracn1z, principalmente en lo que se refiere ~' casas-habitación. ya 

que en las prilncras etapas. a quienes .!.C les afectó su casa. se les co1npcns6 en efectivo. 

con materinlcs de construcción o se les cons1n1yó en su nuevo pohlado. 
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3.2. Aplicación del modelo 

Wilbur Schramm. uno de Jos teóricos funcionalistas m.:is destacados en el :imbito 

norleanJericano. curiosamente ofrece Ja clave para Jos procesos de elaboración e 

interpretación de significado. Esta clave Ja denomina marco de referencia. Digo que de 

manera ... curiosa" debido a la ausencia marcada de este concepto en Jos estudios de 

cone funcionalista. en Jos cuales se privilegia al medio sobre cualquier otro aspecto 

comunicativo. 

La definición que nos ofrece Schramm es la siguiente: "'El marco de referencia es uno 

de Jos principios básicos de la teoría general de Ja comunicación: Jos signos solamente 

pueden contener el significado que la cxpe.-icncia del individuo Je pcnnita leer en cJJos. 

Esramos en posibilidades de elaborar un mensaje solamcmc mclliantc Jos signos que 

conocemo!; y sólo podemos dar a esos signos el significado que bentos aprendido con 

respecto a cJlos. Podemos descifrar un mensaje ~olan1cnrc en funci(ln de Jos signos que 

conocen1os y los significados que en rclacicjn con cJJos hcm"s aprcndic.Jo. A este 

conjunto de experiencias y significat..lo lo llamamos "nmrco de referencia·. y dcci1nns 

que una persona únicantcnte puede comunicarse en funci6n de su propio n1arco de 

referencia". 25 

Sc:hr•mm, Wilbur. -in"c:Sli¡¡;&clón .. cerca de la Comunic<M;i.~11 en fut.Wus Uni'-'os - • p. I J. en ~.le la Cnmynjr•rWo .._.... 
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En el caso de la problemática rural hemos tratallo el marco de referencia propio de este 

án1hito al ex.tremo de despojarlo de toda peculiaridad. 

Como se: ha establecido páginas arriba (véase aparcado 2.2.). el proceso comunicativo 

llevado a cabo por los rcspon-.ablcs públicos allegados al ámbito rural carece de 

idcntid:uJ en el destinatario. É.."tc re~pondc a una cultura. geografía. personalidad e 

interés con1utml ajenos al que proviene del mcn.-.aje. el mc<lio. el interlocutor e. incluso. 

la intención de beneficio hidráulico propuesto por la CNA. 

Es decir. se percibe al campesino. al indígena. al agricultor. al poblador rur.d como una 

extensión. un apéndice del proceso que. regularmente se inicia en la dependencia 

oficial. donde el destinatario no es visto como un individuo cognoscente. simbólico. 

histórico; sino como un indicador estadístico. sociográfico. quien junto con los estudios 

de costos. provisiones. recursos y más conceptos económico- administrativos aparecen 

en Jos planes y pro~ramac; de desarrollo hidroagrícola. 

El marco de referencia entonces no es el de pcncncncia al tlcstinatario n1ral. No es éste 

quien determina el procc"o comunic;1tivo. sino quien sufre Ja imposición cultural. y así 

sucederá en tanto no se cambie de estrategia. a pesar de las nobles intenciones de 

beneficio social que ofrezcan las ohras de infraestructura hidroagrícola de la CNA 

(véase nlodclo 1). 
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La propuesta de esta tesis cs. por ranto. la de establecer Ja con1unicación a panir del 

destinatario rural. Est.."l tesis sostiene que la Comisión debe utilizar Ja comunicación 

como una propuesta de cambio. considerando csro. como una imcgración. no como 

sometimiento. 

llu11tracJón .l 

Modelo 1 

CNA-LÓGICO MEDIO RURAL-SlMBÓLICO 

PERSUASIÓN 

J.-

En este caso. Ja Institución a través de la transmisión de información. soJamcnrc logra 

imponer sus criterios a las poblaciones rurales y urbanas. para poder llevar a cabo las 

obras hidráulicas. siendo esto. antes. durante y después del procc~o de construcción. 

2.- SOMETIMIENTO 
SIMBÓLICO 

RESULTADO 

( LÓÓICO 
IMPOSITIVO 

MEDIO RURAL= RESISTENCIA CULTURAL 

) 
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Los grupos de población terminan creyendo y haciendo Jo que las instituciones les han 

impuesto. y llegan a dejar sus creencias. cultura y tradiciones. en un segundo plano. 

3.-

Modelo 2 

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 

LÓGICO: 

T~CNICAMENTE 

INGENIERfLMENTE 

ADMINISTRATIVAMENTE 

S~IBÓLICO: 

PROPIO 

NECESIDADES 

CO~IUNICACIÓN"' PERSUASIÓN 

COMUNICACIÓN = PARTICIPACIÓN 

LA COl\.fl.J .. !'•aCACIÓN ES AGENTE DE CAMBIO 

Se pretende lograr una fonna de comunicación en la que se co1npan.an las necesidades 

tanto de Jas Instituciones que Uevan servicios a Jos grupos de población como Jos grupos 

mismos que reciben estos servicios. sin perder éstos el arraigo a su tierra y sus 

costumbres. Esto. es un proceso de conocimiento. un enriquecimiento mutuo. 

Panicipación y no persuasión. 
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3.3. Un modelo comunlc•tlvo P•r• •• •cclón 

Eduardo Nícol establece como indispensable Ja relación dialógica para el aclo de 

conocimiento. 38 Con base en ello. puedo afirmar que no hay pensamiento aislado. así 

como no hay hombre aislado. 

Todo acto de pensar exige un sujeto que piensa. un objeto pen..o;ado. que mediatiza al 

primer sujeto del segundo. y Ja comunicación entre ambos. Ja cual se da a través de 

signos lingüísticos. El mundo humano es un mundo de comunicación . 

En este plano de análisis se puede agregar que más allá de un sujeto pensante. de objeto 

pensado. habría como exigencia {tan necesaria como Ja del primer sujeto y la del 

objeto). Ja presencia de otros sujetos pens.antes. representados por el complemento de 

compañía. 

El sujeto pensante no puede pensar solo: no puede pensar sin la copanicipación de otros 

sujetos. en el acto de pensar. sobre el objeto. No hay -pienso-. sino un "'pensamos-. Es 

el ... pensamos" que establece el -pienso-. y no al contrario. Esta coparticipación de los 

sujetos. en el acto de pensar. se da en la comunicación. 

-~Nicol.._m.p.68 
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El objclo. por esto mismo. no es la incidencia final del pensamiento de un sujeto. sino 

el mediatizador de Ja comunicación. De ahí que. como contenido de la comunicación. 

no puede ser -comunicado" de un sujeto a otro. 

Si el sujeto - A'" no puede tener en el objeto, el término de su pensamiento. sino que 

és1e es la m<..-diación entre él y -n". en comunicación. no puede, igualmente. 

transformar al sujeto -a" en incidencia depositaria del contenido del objeto. sobre el 

cual piensa. Si así fuese -y cuando asf es- no habría. ni hay comunicación. 

Simplemente. un sujeto estaría (o está) transformando al otro en paciente e, incluso. 

recipiente de sus comunicados. Y la con1unicación implica una reciprocidad. que no 

puede romperse. No es posible. por tanto. comprender el pensamiento fuera de su doble 

función: cognoscitiva y comunicativa. 

Comunicar es comunicarse en tomo al significado significante. De esta forma. en Ja 

comunicación. no hay sujetos pasivos. Los sujetos. co-intencionados al objeto de su 

pensar. se comunican su contenido. De esta manera. lo que caracteriza a la 

comunicación. es que ella es diálogo. 

En Ja relación dialógica. Jos sujetos interlocutores se expresan a través de un mismo 

sistema de signos lingüísticos. 
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Lograr los acuerdos entre los sujetos. es decir. para que el acto comunicativo sea 

eficiente es necesario que la expresión verbal de uno de ellos. sea percibida dentro de 

un cuadro significativo común. por el otro sujeto. En otras palabras. tienen que 

compartir el mismo marco de referencia. 

Si no hay acuerdo en tomo a los signos. como expresiones del objeto significado. no 

puede haber comprensión entre los sujetos. lo que imposibiHta la comunicación. Enue 

comprensión. inteligibilidad y comunicación no hay separación.. como si se 

constituyesen en momentos distintos del mismo acto. 

Si estamos o no advertidos de esta verdad cienlifica hará que tomemos seriamente en 

cuenta. o no. nuestras relaciones con los habitantes de las comunidades rurales .. 

cualquiera que sea nuestro quehacer con ellos. 

En relación a un hecho - la construcción de una presa. por ejemplo - podremos usar un 

sistema simbólico ininteligible para ellos. Nuestro lenguaje técnico. que se expresa en 

un universo de signos lingüísticos propios. puede no ser comprendido por ellos como el 

significante del significado sobre el cual hablamos. 

I>e ahi que las charlas. si bien importantes. se consideren Cé:ida vez menos como método 

eficiente. 
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El diálogo problcmatizador se considera aquf aún más indispensable. para disminuir la 

distancia entre la e;J111;presión significativa del funcionario responsable de la CNA y Ja 

percepción que de e.Cita expresión tenga el poblador rural. Y esto sólo se da en la 

intercomunicación de los sujetos pensantes a propósito de lo pensado. pero nunca a 

través de la extensión del pensamiento de un sujeto (quien además cree poseer la verdad 

absoluta) .. hasta el otro (quien ha sido considerado como un menor de edad). 

Es indispensable seflalar la necesidad que tiene el responsable de la CNA de realizar 

serios estudios de naturaleza semántica. Sólo se comunica lo inteligible en la medida en 

que es comunicable. No es posible la comprensión del significado a que un sujeto llegó. 

si al expresarlo su significación no es comprensible para el otro sujeto . 

• 
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El modelo que se propone se has.a en la panicipación. de tal manera que el destinatario 

rural logre integrarse de manera efectiva y consciente_ Por ino<lclo se entiende: 

.. Construcción teórica que permite representar. reproducir y rc1rnalin1cnlar un 

fcn61neno estudiado con10 si este fuera real ..... 

Cuadro 3 

los 

J:un~!6n~ de camhio social por 
~i~~c:_i.§_~- ~e comportamienros 
·con.c;_1der_"ados desc.ahlcs por los 
'3.ñiin:a.ddrCs c~rcriorcs. 
Participación indi.o;;pcnsahle 
p.iira el funcionamiento del 
grupo~ rcfuc170 de la..<> 
nórmas. 

Nota: conjunuirncnu:: con n11 A~!>or. c:o.u.blec1moo; una. corrrl.i.c1ó11 de v.i.ri.i.hlc5 de l.i. c.;iitcgnrf.i. pan1c1paci.~n. ,. lrav~5 de 

cl.;u.1fk..ó11rl.o11 por tipo. origen y función. IC'!.UIUlodu el c\U.drn arnh.a de'!..Crno l~UI cl.o11s1íic.;ación !loe 1unió cn .i.n.i.tuii• .al 

proc;cd1micnlo que '!.1gucn los prommorc!> de l.a CNA cu.;ando v1'!.1Uln 1,.,. cu111un1dadcs rurólllC5 i¡uc !loe vcr.:i.n .. rc-c1.o11..tas con la'!. 

obra.s hidr.iulác.u. 
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El proceso de panicipación'cn el desarrollo puede comenzar sea al nivel de la acción. 

sea al de la cvaJu.ación. sea al de ambos simultáncamenre. para cxlenderse 

progrcsivamenre a otros niveles. Es decir. es cíclico. 

Cu•dro 4 

Panidpación de la Población en la Extensión Rural 

l 

L8I Comunicación Partic.Jpatlv• 

En términos de comunicación. nótese la nccesid;id de definir panicipaciéJn con clarid:id. 

Veamos por ejemplo como Ja Comisión para el Esmdio de Jos problemas de 

comunicación de la u~esco distingue participación de ~y de autoi:estión· 
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~ implica Ja capacidad del púbJico de tener un conracro más estrecho con los 

sistemas de comunicación. a dos niveles. el de Ja sclcccjón del material y el de Ja 

realimentación de sus opiniones :1 Jos productores. 

Panjdpacjón implica la intervención del pllblico en la producción y en Ja administracjón 

de Jos sistemas de comunicación (de propiedad de orros o del gobierno). 

Auto¡:csrióo es Ja forma n1.ás adelantada de panicipación. ya que esta última puede 

suponer únicamente la rcpresemación y consulta del público en Ja toma de decisiones. 

mientras que en Ja autogestión el público ejerce Ja facultad de tomar decisiones en las 

propias cn1prcsas de comunicación y participa también p1cnameme en Ja formulación de 

políticas y planes de comunicación ... 1 ·> 

La meta de la participación entonces debe ser Ja autogestión. pues una genuina 

participación sólo puede ser. tc:ncr y tomar parte en rodas las fases del procc~o de 

forn1ulación y ejecución de decisiones de~e el diagnóstico de Ja situación pasando por 

Ja aniculación de los problemas. Ja considcraci(m de alternativas de solución y Ja 

selección y ejecución final de Ja solución aprobada por Ja m;1yoría. 
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Nuestro ideaJ sería atban7.ar un modelo participativo de autogestión en el que todo eJ 

ciudadano rural fonnase pane. tuviese parte y tomase parte en los grupos responsables 

por Ja conducción de todos Jos procesos :i;:ocialt:s que Je afectan de alguna manera. 

Dentro de este modelo participativo la comunicación social. a diferencia de Jo que 

ocurre en el modelo lineal donde ella es manipulada para mantener los privilegios de 

una mínorta. sería utili7.ada por la sociedad como base y alimento constante de Ja toma 

panicipativa de decisiones a todos Jos niveles. 

En Jugar de emplear Ja comunicación solamente como medio de infonnación selectiva y 

de persuasión en favor de Ja estabilidad del sistema fortnal Ja comunicación sería 

utilizada con las siguientes funciones: 

..... 

1.- Aumentar el flujo de Ja comunicación entre Jos individuos y grupos que 

fonnan Ja sociedad. favoreciendo el conocimiento recíproco. Ja 

coopcrdción, Ja auto-expresión. eJ relacionamicnto afectivo, la recreación 

conjunta . 



2.- Alimentar la toma inteligente. racional y oportuna de decisiones 

conducentes a Ja solución de los problemas de las necesidades e intereses de 

Jos ciudadanos: agricuHorcs, obreros, gerentes, profesionales, artistas, 

poHticos, cte. 

3.· Promover y facilitar el debate amplio crírico de Ja propia sociedad y del 

mundo en general. para transfonnar todo lo que debe ser tran,.fonnado y 

conservar y defender todo Jo que debe ser defendido, tales como la libertad, 

Ja justicia, Ja naturaJe7.a. Ja cultura propia. etc. 

4.· Abrir nuevos canales de diálogo entre el gobierno y el pueblo, más rápidos 

y humanizados que.! Jos canales furm:tlcs de la política y la administrJdón. 

Es bastante obvio que un tipo de comunicación participativa como la descrita sólo puede 

ser posible con una política diferente dt.• la actual. Enrrc Ja actual y .aquella, todos 

sabemos. se yerguen poderosas cstructur~s de poder y de intereses cap.;u.:cs de apelar a 

recursos extremos para impcJir el pa .... ajc de una a olra. Cualquier propuesta que 

podamos hacer debe rcncr en cucnla la.5 cnonncs dit1cu1Wdcs de Ja lran(lición. 
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En esros lénninos. Jo que podemos hacer es encontrar medida-¡ que permitan cnccndec 

huntildcs velas que por lo menos nos muestren el camino para los pasos ulteriores. 

Entre las medidas que pcxlríamos tomar. sugiero Ja:-; siguientes: 
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1.- Promover un a.ntplio proceso de concienli.r.ación de comunicadore!'l y 

educadores sobre el papel prohlcmati7 .. at.lor de la comunicación y la 

educación. 

De dicha concientización surgirían mc..~idas conducentes a aumentar el 

espacio participativo dentro de los proc:csos imporl3ntcs del plantcatniento. 

de Ja Jcgislaci6n. <le Ja educación. del desarrollo de estructuras 

institucionales. de adopción de tecnologías de comunicación dialógica. ere. 

---
2.- Aurncntar la rcali7..ación de investigaciones sobre el funcionamiento de Ja 

comunicación parlicipativa en Ja familia. en la escuela. en las asociaciones. 

en Jos partidos políticos, en los gobiernos. etc. 

3.- Aumentar Ja producción y difusión de literatura sc,brc el proceso de 

panicipación y autogestión. tanto al nivel político social como al má.."> 

específico de la comunicación. 



4.- Difundir las experiencias de comunicación panicipativa realizadas y en 

ejecución en el medio rurJI y sujetarlas a examen crítico para 

desenmascarar a aquellas que. bajo el titulo de participación. cncicnan 

intentos de asimilación al .sistema dominante. 

S.- Pero. sobre todo. dar el ejemplo de la comunicación partidpativa en nuestro 

propio con1portamiento personal y profesional. adoptando el diálogo como 

la nornJa fundamental de nuestro rclacionanticnto con la.."i demás personas. 

149 



CONCLUSIONES 

La comunicación en cu~1nln proceso conlleva nuíltiplc-. actns. no -.iemprc ligados de 

rnancra secuencial uno~ con otros; má.;;: hicn relacionados esporádicamente. Es decir. no 

sicrnprc se logra c~t~lblccer una conexión eficiente cnu-c el emisor y el receptor, por el 

contrario subsi!ootcn inco1nunic:i.cioncs que poco a poco alejan a ;unhas insta.ocias. 

Comunicarse es una tarea compleja, y es en el af~ín de encontrar ohjctivos comunes lo 

que permite que entre cn1i!'>or y receptor logren romper barreras ~cmánticas. cuhuralcs. 

sociales y cognoscitiva~. Por lo que. el origen de la prohll:m;ítica c.<. aceptarse corno 

interdcpcndicntcs dentro de un n1isrno proceso comunicativo. Aquí es donde residió mi 

pr-opucsta de modelo de comunicación participativa. 

Entre la Comisión N~1cional del Agua y las pohlacioncs rurales no ha existido al 

momento este principio. La primera insi~te en extender su conocimiento técnico y 

cultural hacia destinatarios que le son del todo ajenos. mientras que los pobladores 

rurales continúan existiendo en un mundo apartado de la lógica formal que es propia de 

fUncionarios. 

Acercar a unos con los otros. implica romper con diversas concepciones de lo que es 

comunicación para ambos. Es decir. la comunicación debe entenderse como 
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cooparticipación. diálogo. con-.abcr; y no sólo transmisión de información. pcrsua.,..ión o 

cambio de conducta o de habirat. Por consecuencia la obra hidráulica por sf misma no 

conlleva ning\ln beneficio a Jos pobladores ntrales. ni ellos lo perciben asf. De hecho. 

con10 ha quedado demostrado en algunos ca:->os (ejemplo Ja presa MMH) ha resultado 

lotalmcnte contrapr<."lduccnle. Jumo con la ohra hidráulica se establecen signos de 

nuloritarisrno. de imposición y somclimicnlo. Al final. el receptor rural sólo concibe del 

funcionario los valores de una cultura ajena; y por su panc, la CNA encuentra 

inconclusa sus obras y con nuevos problemas por resolver. 

Esta situación de conflicto que existe acmalmcnte entre la CNA y los pobladores 

supuestamente beneficiados con Ja presa MMH, nos scf\ala claramente que cuando un 

proceso con1unicativo limita Ja participación de los destinatarios. Jo único que provoca 

es el efecto contrariu: la incon1unicación. Y no sólo se trata de barreras en el proceso 

comunicativo. sino sobretodo en la enajenación dcJ receptor en distintas fases del 

mismo: 

Los pobladores rurales no participan en la planeación de la obra. no deciden el mensaje. 

tampoco intervienen en el manejo del medio. y su respuesta, está condicionada desde la 

perspectiva del polo emisor. Es decir. el problema no es de obstáculos semánticos, 

fisit:os o técnicos, es de una total marginación cultural. 

... 



E.o¡ necesario para todo aquel funcionario de la CNA que se relacione con Jos sectores 

rurJ.lcs. replantee et enfoque comunicativo. Este debe partir desde la visión cultural de 

Jos pobladores rurales. y complementarse con el rigor técnico de los promotores . 

La tesis concluye con Ja descripción del tnodclo de comunicación participativa. pero es 

claro que llevarlo a la práctica requerirá de otro momento. debido a las circunstancias 

operativas que implica, sobre tcxJo la aceptación de éste por la Con1isión Nacional del 

Agua. 
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ANEXOS 



ANECDOTARIO 



Anécdota número 'I: Los comunlcólogos no se lmprov/san40 

Durante los dieciocho ai\os que tardó en su con~trucción la presa de almacenamicnw. 

obra b.::ísica. del Proyecto .. Cerro de Oro ... todo .. los aconrccimicntos imaginahlcs de Ja 

relación entre Gobierno y personas por desalojar. pudieron ocurrir. 41 

Tratándose de un embalse gigantesco. la labor de convencer a Jos habitantes afecta.Jos 

constituyó una tarea del mismo tamai\o. Complicó esto la dispersión de Ja población en 

multitud de caserlos. enclavados en barrancos de dificil acceso y carentes de catnino~ 

para vehkulos. ~1as si fuera esto poco obstáculo. baste decir que nueve de cada 10 

habitantes no hablaban ni entendían Ja lengua espanola. 

Al inicio de la construcción de esta gran obra. se encontraba a cargo de los trabajos 

Jorge L. Tamayo. un Geógrafo famoso Ingeniero también. y poseedor de otras 

significadas dotes mtclectualcs. quien con toda entrega. ponia su mayor etnpeno en la 

realización del Proyecto. Además con todo derecho aspiraba febrilmente Jlegar a 

ocupar Ja gubernarura del Esmdo de Oaxaca. en el que se reati7..arfa la mayor pane del 

trabajo. 

f":.nt~l1ua ln,11. Jlktor Flore'- Caldcrnn, A'OeSOt de la Gen-ocia de Teóenda de la TM:rn )' Patrimonio lnmobili.:lrto. de la 
Comisión Nadonal del A¡:ua, juHo 1996. 
La aru!cdota transcurre entre los atlos 1972-1973. ... 



Hombre sem>ó:Uo y sabedor de que el Proyecto tenia oposiciones en los sectores políticos 

oaxaqucilos. porque afcctai.Ja ~ulamcntc tierras del Estado y en c;smhio la mayor parte 

de tos hcncficios sc dcrramarfan en el E..,t:.11..10 de V cracruz. consigui6 del Gobierno 

Federal el rc!"pakJo para prcscnt:1r 1:1~ promc .... as de una paquete de beneficios fururos 

adicionales tanto par;i la regi<m. corno par~• wda la Enriú:td. OcspuC-. de esto. ya sólo Je 

quedó el convencer ót Jos din:ct~1111cntc .-ifcctai.Jc1"• que hahrfan de .... cr rcascutados en 

nuevas tierras que se Joca1izahan iru...listintamcntc dentro de uno y otro Estado, aunque 

Ja.e¡ más favorables se encontraban en puntos francamente lejanos. 

La divulgación de las opciones y la sen. ... ihiliz..acifJn de Jos sujc:ros, para que las 

aceptaran. se llevó a c:1hu dentro de los más eficientes rnétcx.los de Ja sociología y de la 

antropología social. Desde luego se les hizo sahcr a tu<los los caciques. comerciantes. 

comisariados ejidalcs. cabecillas inzcrmcclios y .. corifcos .. , que !-us bienes serían bien 

compen.<ia.dos y sus prchcnc.Jac;; preservadas. Tanrn a C!'>tas cahc7as -prominentes- como 

a Jos maestros ruialcs y a Jos caudillos naturatc ... , c;1renfC''> de ~h:nes tcrrcn;iJcs. se les 

otorgaron cargos y funciones remuneradas. dentro del programa. Los días de pago de 

los salarios quincenales, las ofícina..c;; del Proyecto se veían concurridísimas con Jos más 

granado de la política y la intclccrualidad Jocal. 
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Sin embargo. habían en Ja sensibilización positiva de la gran masa un definitivo rezago 

de información y convcncin1icnto. pues las .. cabc7.as prominentes". utiti7.adas como 

portavoces del Gohierno. puJicron ser sornctcdoras y hasta apabullantes. ta1nbién 

dominantes y ohcdccid:.ts. pero la falt..a Lle convencimiento dcrnostraha que como 

comunicadores fueron deficientes. 

Por su importancia, el proyecto ocupaba la atención hasta del Presidente de la 

República. quién al enterarse de la oposición tlc los dircct.amcnte afectados. envió para 

apoyo de la jefatura del Proyecto a un selecto grupo de jóvenes comunicatlon:s que sin 

duda darían un cambio rotundo al estado del problema. El Jefe del Proyecto hubo de 

recibir sin objeción al grupo enviado. 

Más tarde pudo 5abcrse. que este equipo de personas cspcciali7..adas en relaciones 

humanas. se habían integrado dentro del grupo de danza. que la sen.ora del Presidente 

organizó para amenizar los ágapes y recepciones que la Presidencia daba. En ellos la 

Primerísima Señora lucía la colección de bc1los trajes regionales que poscia y además 

ella n1isma protagonizaba 1a figura central de las dan7...as autóctonas. que dominaba con 

gran orgullo. 
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Esto es impor-tantc de sef\alar para explicar porqué Jos jóvenes de dicho grupo adcrnás 

de selectos y con muchas t.ah1as. poseían una alta calificación intclccrn.11 y Ja confian.;r..a 

de los allos funcionarios de Ja Administraci()n Federal. 

La cafo..l~1d ¡nonti y la hcmc.!-.ta dispnsici{m de ~c.~rvicio social. de aquellos jóvenes 

capitalinos. se hizo p;:1tcntc rnuy pronto y a pesar de que fueron apoy~tdo~ los 

elementc1s y recursos del Proyecto. ffitdie les poc.Jfa evitar el sofoc;tnte calor e.le Jos 

barrancos selváticos, ni el ataque despiadado de los mosquitos. 

Con su ir1ten.•cnci6n desenmascararon Ja prepotencia de los portavoces asalariados o 

comprados y presentaron a los afcctac.los el panorama de garantía y derechos humanos 

que el Gohicrnn deseaba mantener en favor de una feliz rclocali7..ación. 

Así d~:irrollaron programa gcm:ral de sensibilización~ infom1ación y 

concientización. rompiendo la harrera del idiom.a gr-acias a que en cada poblado existían 

dos o tres bilingües. siempre dispuestos a fungir como intérpreces. De esta manera 

cumplido su programa se retiraron y pudieron reportar el haber penetrado con toda 

eficacia en las mentes indfgcn:is de los afectados. corrigiendo las muchas deformaciones 

que los portavoces alquilados habían mantenido y dado a Jos afectados un nuevo aliento 

a sus mejores cspcraf\7.as. 

162 



Fue evidente que este grupo cambió el curso que a su IJcgada n1anrcnia la promoción 

social <..lcl proyecto. cuando ya dcvaJua<los e inoperante!-. lo"> porravoccs locales se les oía 

pero no se les creía. Todo los del gn1pn capitalino eran prufcsionist41s, muy cercanos a 

la élite polhic41 na,.-ional, que como a11tcs :-oc Ji;1 dc.-..criln. ya tcní~111 hu1..·uas t41hlas por .... u .... 

apariciones en los ágapes de la Prcsí<lcm:i~ o similarc ..... 

Lt"Jgic.."lmcntc c .... 10~ chicos y chicas s.c presentaron anrc los chin.<.inlccos, para trahaj¡tr 

cómodan1cruc. de acuerdo al clitna de esas selvas tóTrklas, con atuendos propios de las 

playas de Acapulco. muy breves y coloridos. 

Pero nada caust> rnayor impresión en las arrasadas mentes indígenas, que Jos maquillajes 

faciales que las comunicadoras mostraban. enmarcados por sus c~thc11cras de tintes que 

mostraban todos los tonos de Jos rayos del sol. Por supuesto que Codos Jos adolc.sccnlcs 

indigena.s dieron un brinco mental de n1ás o menos un siglo. 

Personalmente Craté con Jos jóvenes capitalinos. tanto en el área de nuestra anécdota 

como en otros proyccros y en su actuacil'>n mostraban con amplia sencillez su calidad de 

servicio. lo mismo que su itH.Judahlc inlcligcncia y sus grados académicos. Lo que no 

mostraron en el caso Cerro de Oro. fue Ja 1nás mínima experiencia de trabajo rural, ni 

de conocimientos técnicos de comunicaci6n. Sin cmhargo. sí que ca1nbiaTon el traspiés 

en que habla caído el proceso de promoción llevado por Ja Jcfatun1 del Proyecto. 
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A partir de esta juvenil intervención. los portavoces locales asalariados del Gobierno y 

comunicadores empíricos. volvieron a ser bien vistos y sus n1anipulcos aceptados por 

las gentes. Se rL'cupcró el paso. 

La idiosincrasia singular del Chin.:J.ntcco. Je impiúc aceptar cargos oficiales y se opone a 

ejercer actividades <le c11n1crcio, de c.Juccncia y atío h:t ... ta e.Je f>\1licía. E.<.tc rc1rain1icnto 

secular ha !<tido aprovechado por Jos vecinos <le .asccmJcncia zapotcca, para ton1ar en 

calla caserío las f11ncionc!I. vac.intcs y sus <.Jc5ccndicntcs las siguen ocupando. 

Si un cxtrafio quiere iUcntificar a los 7 .. apotccas sólo necesita preguntar quién en el Jugar 

habla el cspaftol. quién es maestro. quién el comerciante. 

Si el grupo de comunicadores regresó a la capital informando el haber hablado con Jos 

chinantccos no acertó. Cuantas veces se expresaron ante algún chinanlcco Jo hicieron a 

través de los zapotccas. sicn1prc portavoces y prominentes en cada pueblo. o tal vez con 

el auxilio de alguno de los pocos n1estizos lar.linos~ quienes con solicitud daban sus 

servicios bilingües a Jos "'visitantes de zapa.to"". 
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Catorce ailos más rardc y después de surgir a la escena um1 nueva generación. cuando 

ya e.c;r.:tbamns al ténnino de 1:1 cnnstrucci<m de la prcc;a. tndavfa Jo.-. chinanrccos 

verdaderos. seguían prcfirit.·ndo tener co1no inrcrfocutorc.-. a In-. ..-:.<1pnft.•co .... drnnin.adorc-s 

de su vida social. 

Son todavía sus ahog:1do-.. su-. mentclrcs y gozan de más confia117a que cualquier cxtrano 

· de piel tnás clara. Nunca supe si el grupo crncrgc:nte de jóvenes comunicadores 

capitalinos advirtió esta curiosa circunstancia. 
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An6cdota nún1aro 2: Las circunstancias aractan la comunlcaclón42 

Al norte del Est,¡u.Jo de Oax.aca viven ccrC•l úc cincuenta mil hahlantcs de la Jengua 

chiruintcca. F'11t•tn en t.'Sc grupo cerca de veinte rnil que por la construcción de Ja presa 

del Proyecto Cc:rro de OrCl fueron rca..,cnlado<.> en di\·cr..,os lugare"i de la llanura costera 

del Golfo de l\.téxico. La presa inundú una hPya orogr;:ífica t:n cuya"i oriJJas se uhica la 

capihtl del Municipio, ambo!> dcnmninac..los San Luc;1s Ojitlán. Desde las alruras de 

Ojitlán se domina ahora un lago de aguas azules unos días, y pan.Ja~ otros; s<..·gún Ja."i 

Uuvia."i, lle,·cn crecientes lndosas o esté sec.1 la tcrnporada. Antes Ja vi-.ta era de ven.les 

y profundas harrancas. que fn:cuentcmente se cuhdan de niebla. 

La gente de Ojillán no fue desplaz.;.u.Ja por el embalse de Ja presa, por el contrario. 

muchos de Jos despla7 .. ados lograron rcasentarsc en sus inmediaciones. Pero los 

pobladores de esta Villa respondieron al unísono. con Jos habitantes del .. vaso- (Ja 

Hoya de Ojitlán) en repudio al anuncio de que la presa habría de construirse. 

Hacer salir a Jos del vaso. fue una tarea ardua y prolongada. Los directores del 

Proyecto tuvieron que orquestar un gran plan de difusión, cuya hase fueron Jos voceros 

y comunicadores naturales que ya asalariados en Ja obra. aún siendo de Jos mismos 

desplazados. se unieron al Gobierno para -hacer entender a Ja gente-. 

•l Encrevis&a lne. H6i;:tor Flore:' Caldc:rnn. J\'-Caor de I• Gcrenel<I de Te~ncuo dCI la T9err• y P;urirnoruo lnrnobili.ario. de r.. 
Comiai6n N.c.ion.I del A&u.a.julio 1996. 
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Y en verdad fue larga Ja tarea. Cuando llegué para hacerme cargo de ella. habían ya 

corrido diez años desde su inciación y apenas un tercio del total habían sido 

reascntados. Obvio es decir que ya en el onceavo año de larga y lenta construcción. más 

larga rcsulmba la letanía de argumentos que los promotores del desalojo habían gastado. 

sólo para poner en las gentes Jos oídos más reacios y desconfiados. 

No parecía congruentes que aquella..-; gentes fueran más renuentes que las que desde Jos 

primeros años salieron y ahora daban muestra de vivir rncjor. Estos regresaban 

frecuentemente a los festejos en Ojitlán. exhibiendo un nuevo status econórnico. en 

c:unioneta propia. todos -cnzapatados". (muchos de Jos lugareños aún andaban 

descalzos). y de tcxJos eran conocidas las nuevas casas con agua corriente y luz 

eléctrica. Quizás los pocos que habían fracasado estaban gc.:ncrando C!-.as duJas en los 

que estaban por salir. cerrando el paso a la aceptación de las allcrna1ivas que. ahora 

mejoradas se ofrecían para un buen reasentamiento. 

Así Jas cosas. propuse una reunión con Jos jefes. ancianos. comisarios cjida!cs y llcntás 

prominentes. para mejor entender de esta situación. La respuesta inmediata fue que ta 

reunión se celebraría el próxin10 domingo y a ella asis1irían codos los que cupieran en la 

plazuela. Tal respuesta no era tranquilizante. los voceros en su ir y venir sólo daban 

cuenta de inquietudes y reclamos. ante la creciente elevación del gigantesco muro de Ja 

presa. y muchas gentes soñaban despertar con el agua llegándoles al cuello. 
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Desde que me hice cargo del desalojo de la presa. conocí que por enésima vez. los 

portavoces mercenarios ya no eran útiles. Algunos ya habían recibido su reasentamicnto 

y exhjbían sin recato los pr-ivilegios que habían garrado por venderse al Gobierno. 

haciendo mala irnagcn de la supuestamente equitativa distribución de beneficios. 

Dificultando má.."i las cosas. al tener bajo su cargo ahora. Ja Administración Federal. se 

cancelaron Jos salarios a Jos prornincntcs. que n1fis bien era un soborno. quienes se 

convinieron de inmediato en lus más terribles detractores de las acciones del Gobierno. 

Sin embargo. nadie decía no querer salir. sino lo que se pedía eran opciones que les 

causaran más atractivo y en ese contentar ya se había genc..-ado una espiral creciente de 

demandas. 

Como los portavoces ahora opositores propalaban ve..-siones según las cuales Jos 

empleados públicos a ca..-go del desalojo nos estabamos embolsando panc de Jos dine..-os 

destinados a da..-Jcs más comodidades. Jos ánimos se habían empezado a calcnta..-. Los 

empicados y técnicos encargados de conslrucción o de adminislración. que no lenían 

porqué sabe..- de relaciones o comunicación propo~itiva. cuando oían esas vc..-siones 

incriminatorias. ..-espondían con denuestos terribles que no cornponían en nada el 

ambiente de diálogo sereno que prelcndíamos. 
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Ninguno de los antes portavoces asalariados mcrecia mi confianza aunque parcelan 

sinceros cuando se expresaban todav{a fieles servidores del Proyecto. 

Yo me tendr{a que presentar en et foco de tas interrogativas de aquellas gentes y lograr 

que mis rc. .. pucstas ganaran crédito en sus mentes indígenas. de pensamiento nada 

cercano at de los mestizos y caras pálidas que pretendlamos resolver sus vidas. Hablar 

con los portavoces. todos bilingües. no era problema pero la gran masa no cntendia el 

cspai'\ol y esos traductores. que se ofreclan espontáneamente no tenlan más motivos que 

mantener su prestigio y su posición de interlocutores. Ahora eran menos confiables que 

nunca. Decid( que de no conseguir un intérprete confiable no me presentaría. 

Después de mucho clamar a la superioridad se me envió un chofer de tos servicios de ta 

presa. perfectamente bilingüe y en cierto grado ajeno a los intereses que se iban a 

debatir. Sólo al darme cuenta de que en toda la estructura de la Comisión del 

Papatoapan. generadora y constructora hasta entonces del Proyecto Cerro de Oro. no 

existiera un empleado intérprete. comprend{ cuentas carencias técnicas de comunicación 

eran alguna de las causas indudables del retraso que los n:ascntamientos presentaban. 

La reunión se desarrottó dentro de un ambiente tenso. pero con muy paciente y atenta 

participación de todos. 
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A mí solo me llegaban las voces de los prominentes de cada grupo. porque hablaban en 

castellano. pero al hablar cmre ellos además de hacerlo en la lengua propia no 

levantaban la voz. ni mi intérprete po<l(a decirme que se decía por detrás de la barrera 

del idioma. 

Cuando decidí hacer una ex.posición de orden general y hacer una pausa en tas 

interrogativas de orden privado de cad3 grupo. inicié mi bien preparada iniervcnción. 

cuidando de expresar muy concretos conceptos con Jos que yo consideraba conciliar las 

inconfonnidades razonables y además animar un poco la cor.fianza al exponer algunos 

beneficios adicionales que la Superioridad había concedido. Para que tradujera mis 

palabras pedí a uno de Jos más activos portavoces. cuyo hablar era n1uy sonoro y a mi 

parecer muy respetado de las gentes. 

A pesar de todos estos cuidados. se sintió que en la sala se ensenorcaba la inquietud. vi 

en Jos ojos de aquellos humildes personas una mirada distinta a Ja de mis in1ervenciones 

dirigidos a grupos menores en particular y comprendí que no podía ocurrir que en todas 

Ja bancas subieran hormigas a Ja vez. así que pedí a mi intérprete panicular que me 

dijera que era c::icactamcntc los que el activo y respetado portavoz decía en chinanteco a 

través del micrófono . 
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Supo entonces que el soll'cilo y ... respetable- lratluctor. hahfa rc~lido fielmente Ja idea 

de Jo que yo iba diciendo, sólo que al fin de cada concepto agregaba por su cuenta, lo 

que en espanol !<te puede e.'\prcsar así: ""créanlo y les pasarj comn a los que se quedaron 

a mL~io monte-. Esla apostilla se refería al ca'>o e.Je un grupn h:1hitantc Je un pueblo 

que no quedá dentro del pcrírnctro Jcl vaso, y mentían alentado-; por un cmhustc-ro que 

les pidió dinero a camhio Je falsear Jas informaciones de rc!-.i<.h .. ·nda. pero descuhierto el 

embuste, el defraudador les llevaba tic puerta c:n puena, por las oficinas tic gobh.~rno 

clamando justicia y diciendo que Jos falsitica<lores Je censos éramos nosotros .. 

Llamé junto a mi a Jos voceros y prominentes, para decirles que conocía Jo que estaba 

pasando. Felizmente desaprobaron al traductor malintencionado y se mostraron 

dispuestos a trasmitir mis mensajes sin agregados dolorosos. 

La compostura a partir del momento no fue difícil. puse aJ micrófono a mi inc~rprcte y 

a través de éJ hablé con aquellas gentes y expuse mis r.u:oncs para confiar en Jo que el 

Gobierno me autorizaba a prometer. e insistí que yo no era el que ofrecía, sino alguien 

arriba de mi. quien con Ja palabra escrita en declaración publicada. se comprometía. 

La cordiaJidad no es ningún signo apaciguadcr cuando se manejan estas cosas. pero al 

menos es indicador favorabJc de comunicilción. 
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La reunión se prolongó todavía por más de tres largas. animadas y calurosas horas. 

pero terminó con sinceros apretones de manos y miradas de esperanza. conmovedoras e 

inolvidahlcs. de aquellas gemcs con las que parecía imposible una comunicación 

sustanciosa. 

Fue esta sólo la primera de vcintitantas reuniones muhitudinaria,;. rodas con altibajos de 

armonía. pero. ninguna como ésta nos dio tan importante cnsetlanza de lo que significan 

los problemas de Ja comunic:ición. de su trascendencia y de lo limitado. mental y 

organi7..acionalntentc de las in.;tituciones burocráticas. 
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TIPOS DE OBRAS HIDRÁULICAS 



()bras de Uislrihuciún: Hcd de Distribucibn y Zona de H.ieJ_!o 
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()hrns de Drcnaj(.•: Drcn('"i y C""uno1Jt.·..,, d1.· Hit.·go 



Obras de Cnt>tacióu : Presas l>crivadorns y de Ahnaccnamicnto 
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GLOSARIO 



Acta 

Actualización 

Acuerdo 

Adminlstraclón 

17• 

Documento en que se da constancia de los hechos. acuerdos y decisiones 

efectuadas en la celebración de una reunión. que es redactada por la 

persona autorizada para hacerlo. 

Proceso pennanente que se desarrolla para mantener vigentes los datos e 

infonnación que se producen en una organi7 .... '1ción. con motivo de su 

operación. así como los contenidos de ediciones y documentos en general 

de Ja institución y de otros que provienen de diversas organizaciones y 

son utili.7...ados para orientar o apoyar las propias acciones. 

Es la resolución o disposición tomada sobre algún asunto por un tribunal. 

órgano de la adminjstración o persona facultada a fin de que se ejecute 

uno o lllás actos administrativos. 

La administración es un conjumo ordenado y sistematizado de principios. 

técnicas y prácticas que 1ienc como finalidad apoyar Ja consecución de Jos 

objetivos de una or-gani.z.ación. a través de la p¡-ovisión de Jos medios 

necesarios para que se obtengan resultados con la mayor eficiencia. 

eficacia, congruencia y Ja óptima coordinación y ap¡-ovechamiento del 

per-sonal y Jos recur-sos técnicos. materiales y financieros de Ja 

organización. 



Administración Es el proceso administra1ivo aplicado a conservar y acrecentar el 

esfuerzo. experiencia. salud. conocimientos y habilidades de Jos 

miembros de Ja organización en beneficio del individuo. de Ja propia 

organización y de Ja coffiunidad en general. Tiene como objetivo principal 

desarrollar y administrar políticas. programas y proccdimienlos para 

promover una estructura adminis1rativa eficiente. empicados capaces. 

traro equitativo, oportunidades de trahajo. satisfacción en el trabajo y una 

adecuada seguridad del trabajador en si mismo; asesorar a las direcciones 

y orras unidades de Ja organización. 

Oc Organismos Descentralizados. Personas morales creadas por Ley del 

congreso de la Unión o Dccrelo del Ejccucivo Federal con patrimonio 

propio constituido éste con fondos a bienes provenientes de la 

Administración PUblica Federal. cuyo objetivo y fin es la prestación de un 

servicio público o social. Ja explotación de bienes o recursos propiedad de 

la Nación. Ja investigación científica y Tecnológica o la obtención y 

aplicación de recursos para fines de asistencia y seguridad social. 

En algunos organjsmos públicos desccnu-alizados de carácter federal 

pueden participar Jos gobiernos escatales y municipales. con objero de 

orientar su funcionamiento hacia la coordinación de actividades federales 

y locales en materias de competencia administrativa concurrente y donde 

existe inrerés común por pane de Jos gobiernos que participan. 
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Adquisición 

Esta situación le.-; da a estos organismos una na1uraleza especial. por la 

que se deben respetar los principios constitucionales de autonomía estatal 

y de municipio libre. 

Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o 

propiedad de una cosa ----mueble o inmueble---o algún derecho real 

sobre ella. Puede tener efecto a titulo oneroso o gratuito singular o 

universal. monis causa o intcrvivos. 

Aprovechamiento Son ingresos ordinarios proveniente de las actividades de Derecho público 

que realiza el Gobierno. y que recibe en fonna de recargos o multas. o 

como cualquier ingreso no cJasific.able. como impuestos. derechos o 

productos. 

Afectados JNJr una 

obra hidráulica: 

Área: 

Área Urbana 

'"º 

Toda obra hidráulica para su alojamiento afecta Ja posesión o el uso 

habitual de alguien. 

Superficie o Jurisdicción por atribuciones. 

Se reconoce así al conglmncrado humano y físico formado por la ciudad. 

más el área contigua edificada con usos de sucio de naruralcz.a no agrícola 

y que. paniendo de un núcleo central. presenta continuidad fisica en todas 



Arrendar 

Asamblea 

Autoridad 

----·-----~-·- ·-

direcciones hasta ser. interrumpida, en fonna notoria. por tcl"n:nos de uso 

no urhano, como bosques, scmhrndíos o cuerpo de agua. La población 

que allí se locali7.a es calificada como urhoina. 

La envolvente de esta área generalmente no <.:oincidc con el límite político 

administrativo de la ciudad y observa un.:l forma irregular. 

Cesión de uso de un bien por tiempo determinado, mediante pago de una 

renta, de conformidad con lns partes interesadas y las nonnas aplicahlcs. 

E.-. una reunión que se celebra como respuesta a una con ... ·ocato.-ia p¡-evia, 

y cuyos asistcnlcs tienen l.1 finalidad de tratar. disculir y resolver lemas 

de interés común. Se conoce también con este nombre a un grupo de 

personas que se reúnen para deliberar !'ohre asomos, ternas o intereses 

polfticos. A Jos asistentes se les conoce con el non1hre de asambleístas. 

Persona u organismo que ejerce una potestad que le ha sido conferida 

legalmente para dcsempci\ar una función pública o para dict¡it. al efecto, 

resoluciones cuya obediencia es indcclinahlc:. bajo la amenaza de una 

sanción y la posibilidad legal de su ejecución forzosa en caso necesario. 
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Autoridad formal Paculuad de mnndo conferida a un órgano o funcionario para que la ejcr7..a 

dirC'Ct.'lmenle o la delegue en otros suhallernos. Existen dos tipos de 

autoridmJ formal lineal y funcion.,1. 

Beneficiados: 

Bien 

Bienes del dominio 

Prh·ado de la 

Federación. 
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Es la acción por la cual se fija el precio ju!>lo de una cosa n1cdiunte 

dictamen pedciaL 

Conjunto de personas usuarios de las obras hidráulicas constn.J.idas por el 

Gobierno Federal. que de alguna mancr.t pueden usufructuarlas. 

Todo aquello que puede ser objeto de apropiación. empicado para 

satisfacer alguna necesidad. Cosas o derechos susceptibles de producir 

beneficios de carácter patrimonial. 

Según el artículo 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales. son 

Privados los siguiente.<;.; 

a) Las tierras y aguas que sean susceptibles de enajenación a los 

particulares. con los requisitos de la Ley; 

b) Los nacionalizados conforme a la fracción 11 del articulo 27 

constitucional y la Ley General de Bienes Nacionales: 



Bienes de Dominio 

Público de la 

Federación 

e) Los bienes ubicados dentro del Distrilo Federal y considerados 

por Ja legislación común como vacnnres; 

d) Los que hayan fonnado parte de corpor.icioncs y organismos de 

carácter federal que se exlingan: 

e) Los bienes muebles al servicio de las dependencias de los poderes de la 

Unión. que no estén con.-.iderados por la Ley como bienes de dominio 

público, y 

f) Los demás inmuebles y muehles que por cualquier tilulo adquiera 

la Federación. 

Son aquellos que se scftalan en el artículo 2o. de la Ley General de 

Bienes Nacionales, y tienen las siguientes carac1c:rlsticas; 

a) Inalienabilidad; 

b) lndisponibilidad; 

e) lmprcscriptibilidad; 

d) Incmbargabilidad 

e) Protección penal contra la usurpación; 

f) lnapJicabilidad de cargas de vecindad; 
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Bien Inmueble: 

Bien mueble: 

Capacidad Útil de 

waaPraa: 

ComunJdad: 

... 

Es nquel bien arraigado que por l'OU propia naturale7..a no se puede 

trasladar de un lugar a otro sin deterioro o !'iiin alteración de su fornia o 

sus1:u1cia. o los que son con ... it.lcrados como tale ... por Ja Ley. 

Hs el objeto susceptible de ser traslado !.in que se deteriore o se nlodifique 

ni afecte su forn1a o sustancia, Lo es por su na1uralc;.a o por disposición 

de Ja Ley. 

Es la que llegada la oportunidad de usar lo almacenado puede flsicamente 

aprovecharse. 

Es una unidad social con cstnictura, o.-ganización y funciones propias 

dentro de un contexto territorial determinado. Gnipo dentro del cual el 

individuo tiene la mayorla de sus experiencias y realiza las más de las 

actividades que son importantes para él. y con el que se siente atado por 

un sentimiento companido de pcncncncia e identidad distintiva. 

La población de una comunidad se encuentra dividida en estratos o capas 

sociales de acuerdo con su ubicación en las actividades o funciones del 

conjunto de la organización social. Representa una cmidad histórica. 

social. de convivencia e intereses comunes con nonnas de conducta e 

instalaciones que facilitan las acciones entre sus miembros . 



Concesión: 

Convenio: 

Dcdaratorla: 

Decreto 

Es el acto administralivo discrecional por medio del cual la autoridad 

faculta a un particular para establecer y c:itplolar un servicio público o 

para utilizar bienes del Estado dentro de los lí111iles y cnm.JiciC'lncs que 1:1 

respectiva ley sc11ale. 

Acuerdo de dos o rnás personas dcc;.limu.Jos a crear. tran!>fcrir. 1noc.Jificar o 

cxlinguir una obligación. 

Es el acto administrativo mediante el cual se determinan las áreas y 

predios que serán utilizados en la ordenación y regulación de centros de 

población o zonas conurbadas. ~ñalando la provisión de tierras. usos. 

reservas y destinos de acuerdo con los planes nacional, estatal y 

municipal de desarrollo urhano. 

Es una resolución del Congreso Local o Federal que tiene por objelo 

crear situaciones jurfdicas particulares que no cxhtcn en la legislación 

general y forrnaL Tamhién se denomina Decrct.:i a la resolución que el 

Ejecutivo Federal expide en ejercicio de la facultad que le confiere el 

anfculo 89. fracción 1 de la Constitución PuHtica de Jos Estados Unidos 

Mexicanos. El Decreto se integra por S partes: 
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Decreto de 

Expropiación 

.... 

Fundamentación. Conjunro de preceptos legalc."i en que se rundan Ja 

racultad de Ja auwridad. el decreto como medio y Ja resolución que se 

decreta. 

Con.'ii<Jcrandos. Relación de hechos que explic•in y justifican Ja 

resolución. rnareria del üccrcto. 

Punros resolutivos. (ardcufos). Parte disposiriva en donde se declara o 

dercnnina cJ objeto del decrcro. I..a declaratoria es el acto en torno al cual 

giran Jos rundamentos. los considerandos. demás puntos resolutivos y Jos 

artfculos transitorios. 

Transilorios. (artículos}. Es Ja pa/1e del decreto en Ja que se dispone: 

recha a partir de Ja cual el decrcro entra en vigor; otras disposiciones 

respecto de rénninos o plazos para expedición de reglamentos u orros 

instrumcnros necesarios para el cumplimiento del decrero. 

Es el acro administrativo de Derecho Público unilateral por el cual el 

Ejecutivo Federal. en ejercicio de sus facultades, procede legafmc:nrc en 

forma concreta en contra de un propietario, o para adquirir de éste un 

bien por causa de utilidad pública y mediante una indemnización . 



Destino de 

JnmucbJes Son los fines públicos que se asignan a dctermin:1das áreas. predios o 

instalaciones. Ln Ley General de Bienes Nacionales considera corno 

hicnes del dominio público a lo<> Jcs[in.ados por la Federación a un 

servicio público, los propios que de hecho utilice parn dicho fin y los 

cquiparadf)s a éMo!l conformen dicha ley. 

Corresponden a esta clase de bienes todos Jos irunuehles afcx-tados al uso 

de oficinas públic.as y sus dependencia..._; Jos prt .. "dios rústicos utiJi¿ados 

directamente por los sero.dcios de la Federación; los esL-.cionamicntos 

fabriles del Gobierno Federal; lo~ inmuebles de propiedad federal 

des1inados al servicio de los estados y municipios dentro de 

respectivas jurisdicciones~ Jos que constiruyan el patrimonio de Jos 

establecimientos públicos creados por la Ley Federal y los adquiridos por 

medio de Dcr-echo público, salvo los nacionali7.ados. 

En la misma Ley General de Bienes Nacionales se declaran equiparados a 

Jos anteriorc..-. los templos y anexos cuando estén lcgalmeme abiertos al 

culto público; los afectos. mediante convenio que se publicará en el 

Diario Oficial de la Federación. a ac[ivic.fades de orgnniz..aciones 

internacinnaJcs de que México sea miembro y Jos destinados. mediante 

decreto, a actividades de interés social a Cllcgo de asociaciones o 

instituciones privadas que no persigan propósitos de lucro. La fonna 
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Distrito de 

Riego: 

Ejido: 

... 

establecida por la Ley General de Bienes N;tcionales para afeclnr un bien 

propio al servicio púhlico, es la <le un decreto que asC lo dcrermine y se 

expida por el Ejecutivo Federal, por conducro Lle la Sccrernrfa de 

Hacienda y Crét.lüo Púhlico. 

Igual proccdimicnrn se cslahlcce para el camhin de destino o 

dcsafcctación del inmuehlc de que c¡,c trate. Los inmuebles de dominio 

privado de la Federación se destinan prefcrenternemc al servicio de las 

distintas dependencias del Gobierno Federal, de las entidades fcJcrarivas, 

de los municipios o de insthuciones públicas o privadas que contribuyan 

al beneficio colectivo. 

Unidades de las grandes obras de riego que están cons1iruidas pnra fines 

administrativos del servicio de agua. 

Extensión de terrenos y sus pcnencncias que tiene personalidad jurídica 

propia y que el Ejecutivo Federal (en segunda instancia). los 

gobernadores eslatales y el jefe del Departamento del Distrito Federal (en 

primera instancia) dotan o reslituyen a un núcleo de pohlación y cuyo 

patrimonio está constituido por tierras y aguas que tienen el carácter de 

inembargables. inalienables. intransmisibles, imprescriptibles 

indivisibles y que no pueden ser objeto de gravamen alguno. por Jo que 



lndcrunlzación: 

lnl"racstructura 

Hidráulica: 

lnl"raest.n.actura 

mdroagrícolu: 

Inmuebles: 

no podrán enajenarse. cedcn,.c. uan.o¡milirsc, arrendarse. hipotecarse o 

gravarse en to<lo o en parte. 

Rcpar.ación legal o rc!'-arcimicntu de un Jar"Jo o perjuicio Tarnhién ~e 

aplica en el caso del rescate que haga el Ejecutivo Pcdc:ral de una 

concesión sohrc bienes federales que s.c otorgó a un panicular, y que por 

razones de interés general el Estado decide recuperar. 

Instalación básica que permite n1<1tcriali7.ar un proceso. como es el 

aprovechamiento del agua./ Conjunto de obra..°' para el control y 

aprovcchamienlo de los recursos hidráulicos/ Son Jas obras o instalaciones 

construidas con el fin de alm<1ccr1<1r o conducir agua. 

Instalación básica para el aprovechamiento del agua en la agricultura. 

/Son obras o instalaciones destinadas a la extracción y/o distribución. 

Bienes que no puc<lcn ser trasladados de un Jugar a otro sin alterar, en 

algún modo, su fonn.n o substancia. siéndolo, unos. por su naturaleza; 

otros. por disposición legal expresa en atención a su destino. 
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Localidad 

rural: La población menor a 2.SOO habitantes. 

Localldnd Urbana: La población mayor a 2.SOO habit:mrcs. 

Organismo Admvo. 

Dcsconcentrado: Es una cnridad de la Administración Pública paracstatal jcrárquicanicntc 

subordinada a una Secretaría de f":.stado o a un Dcpanamcnro 

Administrativo; cuenta con facultades cspcclfica.s para resolver sobre la 

materia y dentro del ámbito territorial que se dctcnninc en cada caso de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Planta de Bombeo: Cuando el agua no llega a la ricrnt por gravedad ya sea para ser utilizada 

en riego o para el uso doméstico por Jos usuarios. se tiene que elevar a 

niveles superiores. arriba de la fuente. toda la instalación necesaria para 

que funcione Ja máquina que bombea. 

Presa de 

Almacenandcnto: Las obras anificiales que retienen el agua de la corriente natural se llaman 

Presas. . l....'ls de Almaccna.miemo guardan el agua para usarse en la 

oportunidad conveniente. 
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Presa dcrivadora: Es1e tJpo de Presa 5Írve para desviar el agua. 

Propiedad 

Prh·ada: 

Rcglonulizaclón: 

Ré¡:fmen F.Jldal: 

Se Je llama a Ja tierra concedida por Ja nación para que un determinado 

individuo Ja utilice en provecho personal. 

División convcnciooal para Jos servicios de una dependencia. a juicio de 

Jos dircc1ivos. 

1.As leyes mexicanas consagran el di:recho de los ciudadanos a po$Cer la 

tierra en 3 regímenes d is timos: 

En este caso. se Je llama aJ régimen cjidal a Ja posesión comunal de un 

grupo definido por un censo cerrado. 

Régimen Comunal: Se Je llama posesión de una comuna en Ja que no hay censo cerrado 

(todos tos que nacen en el seno de Ja comunidad adquieren 

auromáricamentc el derecho a Ja rierra ). 

SobrecJc,.·acfón: Por divers.\s causas económicas o técnicas. algunas presas se construyen 

con una capacidad de almacenamienro inferior al volumen que tiene Ja 

corriente- Posteriormente. las condiciones cambian y es factible poner 

sobre el dique construido. algún material adicional que pennita mayor 

almacenamiento. 
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TcnencJa de 

la Tierra: 

Tierras de 

Agostadero: 

Es Ja ocupación y p0scsión actual y malcriaJ de una dctcnninada 

superficie de tierra. Es tamhién el conjunto de dispo!ticioncs JcgaJcs que: 

establecen lo.'i actos cons1itufivos de la posco;ión. así como los rcquisi1os 

conforme a los cunJcs debe ejercerse y lo'i derechos y ohligacioncs que 

generan. 

Toda obra o instalación hidráulica fija requiere de un espacio terrestre. 

E.sic alojamiento otiliga a Ja adquisición de la tierra necesaria. 

A veces estos pagarán en especie otras tierras. 

Administrativameme se define corno tenencia de la tierra: al fenómeno 

general atendido por la dependencia que ejecuta las obras hidráulicas. 

Son las que no permilen Ja agricultura. pero son explotables para 

pastoreo. 

Tierras de Riego: Son las que se cultivan con aguas dispue!>U\S en la tierra artificialmente. 

Tierra.. de 

Tnaporal: 
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Usuarios: 

Vaso de una 

Presa: 

Vertedor de 

ta Presa: 

Es la persona .Osica o moral que utiliza con regularidad o en forma 

eventual los servicios que prestan Jos organismos públicos./Pcrsonas 

localizadas una zona rcgablc que disfrutan las obra.<11 de riego 

cumpliendo las condiciones (reglamentos) y que fonn..'tn panc de un 

padrón de usu3rios. 

El área geográfica que en su nivel máximo cuhrc la!' aguas captadas 

(flsicamcntc no se tral3 de un área porque incluye toda la profundidad). 

Las presas de Almacenamiento, Jo mismo que las derivadoras, están 

sujetas que Ja corriente exceda capacidad, y necesitan 

estructuralmente un .. labio"" por donde se derrartlC el excedente. 
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