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<.Existealguna estrategiacapazde armonizar las distintas dimensionesdel proceso de

desarrollo,losdiversosactoressocialesqueenelintervienenysusrespectivos

intereses en los procesos de apropiaci6n y transformaci6n del territorio?

Evidentemente la respuesta a esta pregunta va mas alia de un lac6nico si 0 no. Sin

embargo, en elpresentetrabajo setratadedemostrarque la sustentabilidadporsu

caracter multidimensional y la educaci6n ambiental como instrumento de la politica

ambiental,contienengrandespotencialidadesparaconstruircolectivamenteestrategias

para un desarrollodistintodel actual.

La presente investigaci6n se inserta en el marco del meta-proyecto "Las regiones

sociales en el siglo XXI. Pro-Regiones: saber y recursos en apoyo a la regi6n de la

cuenca del Rio San Pedro en Nayarit" (2006-2010), esfuerzo coordinado por

investigadores de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) y la

Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN), con la intenci6n de vincular el quehacer

universitarioalapromoci6neimplementaci6ndeestrategiasdedesarrollo regional que

aboguenporel equilibrio sustentablede la cuenca.

En estecontexto, eltrabajose enfocaen responderlasiguientepregunta: <.cualesson

las potencialidades que ofrece la Educaci6n Ambiental para la construcci6n de la

sustentabilidad en la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital, especificamente en el

municipio de Santiago Ixcuintla, considerandoelcontexto ecol6gicoysocial,asicomo

la historiaque en materia de desarrollose ha vivido en dicho territorio? A raizde 10

anteriorse plantea como principal objetivogenerarinsumos para Iaconstrucci6ndela

Estrategia Regional de Educaci6n Ambiental (EREA) de la Cuenca Baja del Rio San

Pedro-Mezquital, mediante la recuperaci6n de la microhistoria del desarrollo en la

regi6n y et diseno e implementaci6n de un proceso participativo de planificaci6n

estrategica.

Esta labor condujo a recuperar como principal categoria de analisis la noci6n de

desarrollo y los debates en torno a ella, deconstruirla y reconstruirla integrando las

dimensionesdelaeducaci6nambientalylasustentabilidadytejer, en medidade 10

posible, una microhistoria ambiental de la cuenca baja, haciendo un ejercicio
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-..m. C*1I .. desImlIo de Ia regi6n cUanle el periodo 1988-2008.

8Iio .. entoque de Ie in¥estigaci6n-1ICCiOn participatlYa Y los aportes te6rico

~delaeeologlalOCialylaeducaci6nambientaipopular58l1evOacabola

promoc:iOn y IaciIIl.Ici6n de un proceso participativo de planificaci6n esvat6gica para

~ .. ~~(entrelosdistintosac:lonllsocialeslocales)de

IItIrNlNaI que. desde Ia educaci6n ambiental. se pueden implementar en Ia regi6n

~"r8IOluCiOndelaproblematicasocioambientalyaportaralaconslruoci6ndesu

_tentabiliclad.

l.oI pI'ClC*imienloS. t8cnicas e instnJmentos de investigaci6n que 58 utitizaron fueron

de trea lipcls: (1) la r8Visi6n yel analisis documental. bibliogr3fico y en medios

eIec::trOnico&. de las estrategias de desarrollo implementadas en el pais, en Ia cuenca

bejayespeclficamenteenel municipio de Santiago Ixcuintla; (2) el diseiio de unaguia

de entrevis1a Y Ia aplicaci6n de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a informantes

dave representalivos de los distintos grupos de actores sociales; y (3) el diseiio e

impementaci6n de talleres participativos orientados a la planeaci6n estrategica de

programasyproyectosdeeducaci6n ambientalen la regi6n con los diferentesgrupos

de aetares sociaIes.

Bplanteamlento original del estudioabarcalaprimeradedosfasesdetrabajo. lacual

contemplaba eI diset'Io Y aplicaci6n de instrumentos de investigaci6n y p1anificaci6n

estm6gica participativa en cinco comunidades de la zona de desembocadura de la

cuenca baja del Rio San Pedro-Mezquital. Iocalizadas en el municipio de Santiago

Ixcuintla. Nayarit. Sin embargo. debido a una combinaci6n de factores externos no fue

posibIe realizar la investigaci6n en las cinco comunidades. sino que fue aplicada

unlcamenteen la comunidad de la Isla de Mexcaltitan.

Par esta raz6n. si bien eltrabajo que aqul se presenta no a1canza a proponer una

Estralegia como tal. sllogra recuperar el proceso hist6rico-ambiental del desarrollo en

Iaregi6n.loqueperrnitesentarlasbasesparaidentificarlasareasdeoportunidad de la

educaci6n ambiental no unicamente como un eje transversal en el p1anteamiento de

objetivos generales y proyectos especificos, sino tambien como instrumento de la



polfticaambiental,alserunainstanciamediadorade laconstrucci6ncultural entreel

entomo natural,los sujetos individuales,los colectivos, la organizaci6n social y su

plataformatecnol6gica.

Larelevanciaylapertinenciadeesteesfuerzodeinvestigaci6nestimrelacionadascon

la importancia de la educaci6n ambiental y de la sustentabilidad como ejes

articuladoresdeprocesosparticipativosorientadosaladefinici6nde estrategias de

desarrollo alternas. En este mismo sentido,la investigaci6n resalta la necesidad de

retomar y conciuir el proceso de construcci6n de la EREA para la Cuenca Baja del Rio

San Pedro-Mezquital bajo el marco de la sustentabilidad. Lo cual implica desarrollar

una estrategia multidimensional que supere los parcelamientos de estrategias

puramente sociales 0 ambientales y pueda, en un momenta dado, estimular una mayor

articulaci6nentrepropuestassectorialesaniveldelterritorioyfacilitarelavancehacia

agendaspoliticascomunes.

Finalmente,elretoqueinterpelaaestainvestigaci6neselseguimientoalprocesode

construcci6ndelaEREA.Dichaconstrucci6nnoselimitaalaplanificaci6ndeacciones

deeducaci6nambiental,porelcontrario,abresuespectrodeacci6nantelaposibilidad

de convertirse en un catalizador de procesos de acercamiento, comunicaci6n,

intercambio y coordinaci6n entre los distintos actores sociales involucrados en el

desarrollo de la regi6n. De estamanera, seconvierte en un proceso intencionadode

reflexi6n y re-direccionamiento del tipo de desarrollo prevaleciente en la Cuenca Baja

delRfoSanPedro-Mezquital.





Introducci6n

Todas las actividades humanas ocurren en el contexte de ciertos tipos de relaci6n

entrelasociedadylanaturaleza,represenlandounaformadeadministraci6ndeesla

ul!ima.Porello,sisepartedelapremisadequelastransformacionesdelanaturaleza

soninevitableseinherenlesaldesarrollo, entonces, lanoci6ndedesarrolloinvolucra

desuyo,unatransformaci6ndeesasrelacionesconelambienle.

Cuando hablamos del "desarrollo", debemos aceptar que nos enfrentamos a un

conceplo no s610 polisemico, sino lambien muy conflictivo que puede lener tantas

connolacionescomocontextosenelqueselenombre,asumiendoqueesloscontextos

son los resultanles de la relaci6n dialeclica entre sociedades humanas y medio

Sin embargo, hist6ricamente, para las sociedades occidentales, el desarrollo ha

implicadosalirdelanaluraleza,dominarlaeinstrumenlarla,reduciendolaalestadode

recurso. Bajo esta racionalidad economica, el "desarrollo" ha generado una

desvinculaci6ndelassociedadesconsumedioambiente,provocandolaexpansi6ndel

modelo industrial yde un estilode vidaurbano-consumidcir, basadoenlacapacidadde

• producci6n,consumoysatisfacci6ndenecesidadesmaterialescreadas,locualesel

"sumidero"delaproducci6ncapitalistacomomodelohegemonicoactual.

ParaelcasodeMexico,podriamosdecirqueaundentrodeestalogicacapitalisla,las

concepcionessobreelprocesodedesarrollo,difundidasdesdeeldiscursooficial,no

han sido ni homogeneas ni lineales. Peroes a partir de ladecadade los ochentadel

siglo pasacloque evidencian mayores matices segun la elite 0 grupo gobernanteque

las utilice ylosubsu.!!'idasal seclorgubernamentalque 10 promueva (agricola,forestal,

industrial,ambiental,etcetera.)y,evidenciantambienalgunastransformaciones,sobre

todo a nivel de 10 que el Estaclo asume explfcita 0 implicitamente a traves de las

estrategias y politieas publieas, como su responsabilidad y su funci6n dentro del

proceso de desarrollo del pais, sus regionesy localidades.

En la configuraci6n del proceso de desarrollo que se haseguido en el pais, convergen

distintos factores, entre ellos destacan: la presion que ejercen los organismos

supranacionalesylasdlnamieasdepoderanivelinternacionalynacional; 10cual deja
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".dlpodIr.-CJje~IUefeclMdad.

a ...... CJje.J*1irdelosatloslnlintadelsigiopuado.conlaaeacl6ndlla

..... '*lioNl~CIl:II!*IZ6.. procaodetranllomlaci6ndetMtlCico;de

_unpeia~-orlcoIayruraiaunodec:araa-tslicasm8surtlanascon

una palllica p(dca que prMIegl6la induIlrialiZaci como eI catalizador que generarla

"~necesarilpIr8l1eYar.. progresoatodoslosrinconesdelpals.aIudiendoal

erIoquedillltlutiYoporgoteo.

~ enargo. 10 que ocurri6 y continUa ocurriendo es la concentraci6n de pobIaci6n y

de 8ClMdedn eoon6mIcas en unas cuantas zonas del pals, haciendo patente Ia

-verlCiI y III estabIecimiento de "pOIos de desarroIlo~ situaci6n que tambi8n 58

reprocb:e en las entidades federativas con Ia puesta en marcha. porparte de los

gabiemoIfederal.estatalymunicipal,depoUticasdedesarrollopococongruentescon

lavocaci6nambientalyculturaldesuslocalidades.

Deloanlerior,sedesprendeentoncesquesialgorecrudeceelcapitalismoyeltipode

deaanollo asoc:iado a lIl, como parte de su esencia. es Ia "diferencia excluyente" del

subdesatrollo. en terminos socio-econ6micos. culturales, politicos y ambientales. Esta

condici6nde subdesarrollogeneralizadohaprovocado unadegradaci6n ambiental en

M6xloo que. durante los liltimos anos, se ha convertido en un tema principal en el

debate nacional, tomando cannotaciones que afeetan la gobernabilidad y la

sustentabilidaddelasociedadensuconjunto.

Como parte de los esfuerzos tendientes a redimensionar nuestra relaci6n con el

ambiente,de reorganizarelaprovechamientodelosrecursos naturales del pais, conel

fin de revertif 0 mitigar su degradaci6n y de abonar para la construcci6n de un

desarrollo "arm6nico" con ef ambiente. en el pais. se ha situado como elemento

pmeipaldeldiscursooficial para Iagesti6n ypoliticapliblicael desarrollo sustentableo

10 que recientemente se ha dado en lIamar: sustentabilidad.

Formalmente.elavancehacialasustentabilidad en el pals se apoya en varios

inslrumentos de gesti6n ambiental. que son entre otros. el manejo integrado de

cuencas. las areas naturales protegidas. la legislaci6n y normatividad ambiental. el

ordenamiento ecol6gico del territorio. la evaluaci6n del impacto ambiental y la



educaci6nambiental. Sindejardereconocerestosavances-al menosret6ricos-enla

concepci6ndeldesarrollo,esimposible ignorarque 10 que se presenta enel pais es

unainconexi6nysubordinaci6ndedichos instrumentosa las politicas deflacionarias

queprivilegianlasestrategiasdeestabilizaci6n,privatizaci6n,aperturayredefinici6nde

laregulaci6n econ6mica. En el mejorde los casas, tales instrumentos merecen una

referencialangencialosonasumidosconuncaraclercomplementario.

Sin embargo, fa definici6n del tipo de desarrollo que debe seguir el pais es una

decisi6n que compete no s610a la estructura de lademocracia representativa,esdecir

a los poderesque conformanelEstadomexicano,sinotambienatodosIos sectores de

lasociedadcivil-organizadaformalmentea no-, peroinmersosen laconformaci6ny

operaci6ndeespaciosdeliberativos(anivelnacional,regionalylolocal)parala

construcci6nytomadedecisionesparticipativas,acercadecualesson sus prioridades,

sus necesidades, sus intereses y cuales deberan ser los caminos a tamar para

satisfacerocubrirtalesdemandaseintereses.

Precisamente, estos son los grandes temas que aborda la presente tesis, cuya

intenci6n principal fue lade generarinsumos para laconstrucci6n de una Estrategia

Regional de Educaci6n Ambiental (EREA) para la Cuenca Baja del Rio San Pedro

Mezquital, tomando como referencia territorial el municipio de Santiago lxcuintla,

Nayarit; esto con baseeneldiseiioeimplementaci6n de un proceso participativo de

p1aneaci6nestrategica.

Acontinuaci6npresentoloselementosqueintegranlacolumnavertebraldelatesis:

Planteamientodelproblema

Las comunidades noereiias del Rio San Pedro-Mezquital, pertenecientes al municipio

de Santiago Ixcuintla, adquieren especial importancia al ubicarse geograficamente

dentro de dos grandes sistemas ecol6gicos trascendentales para la costa norte del

estadode Nayarit:se encuentran en la zona de desembocadurade laCuencadel Rio

San Pedro-Mezquital y forman parte del sistema Marismas Nacionales.

Esta doble dinamica data a la regi6n de caracteristicas eco-geograficas particulares,

que hist6ricamente fa h~n hecho una de las mas importantes para el estado de Nayarit

porsuabundanciaderecursospesqueros. Dehecho,esapartirdelosaiioscincuenta
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~ bUtanl. complejo que tambi8n fue provocado par la nula mejorla de

~pUblicadelal1lgl6n.

Se Inc;r--.e6Ia COfUIlllnaci6n del rio San Pedro-Mezquital'; la proIiferaci6n de Iirio

-=uMco; .. diIminud6n del aporte de ague dulce; et azolve de esteros V la erosi6n de

grandes zonas de manglar; et incremento de enlermedades V de mortalidad en las

~ c:ulIlv8daI Y libra, asi como en aquellas asociadas a su cicio de vida; la

caldaenlosnivelesdeproduc:tividadyelconsiguientedesempleogeneralizadoquea

IU vel ha provocado Ia migraci6n (principalmente masculina) a la capital del estado 0 a

oIruciudlldesdelpalsodetextranjero,lamarginaci6nvlapobreza.

EnIolUllimoaallosaestasituaci6nsesuman:lainsulicienteoinadecuadaimplicaci6n

ycoordinaci6nde Iosdistintos nivelesde gobiemo; lalaltao inelicazaplicaci6ndela

regulaci6nambiental;laescasaoinexistenteinlraestruetura(IocaI,municipalyestatal)

para enlrentar tan grave situaci6n bajo criterios sustentables V,las practicas

inadecuadas, negllgentesVloinconscientesde los pobladores de lasdistintas

comunidades alrededor del elemento articulador que es el rio San Pedro-Mezquital.

A est. escenario adverso sa deben anadir las lracturas en las organizaciones

gremIaIes y los procesos erosivos de la cohesi6n social existentes entre algunas

'Oichaconlalninaci6nsedebealUSOindiscriminadodeagroquimicosenlaszonasdecultivolocalizadas

rioMtla(a.encamecia)yal~deaguasservidasyderesiduoss6lidoscadavezenaumenlo

comoconsecutnaa' deletedmientodepequeiiosymedianoscentrosurbanosalo largo de lacuencay,al

-"tdec:ornpuesbsparalacrladecarnar6nyosti6n.



comunidades, aslcomo en su interior: problemas decaracterparticular(personalesy

familiares), conflictos de intereses entre miembros de una misma organizaci6n,

conflictosporelcontroldelterritoriopesqueroyconflictosporladefinicionde linderos

forestales y agricolas; los cuales han obstaculizado significativamente la puesta en

marcha de esfuerzos articulados y mancomunados para lograr la construcci6n de

soluciones de alcance regional que mejoren las condiciones de vida de los

ecosistemasylospobladoresdelarea.

Todos estos elementos han puesto en riesgo la viabilidad de la zona en terminos

ecol6gicos, econ6micos, sociales y sobre todo culturales. Por todo 10 anterior, la

construcci6ndelasustentabilidaddelacuenca,mediantelapromocion,elconsensoy

laimplementaci6ndeaccionesadhoc,sehavuellounimperativoque debe convocar

los esfuerzos tanto de los pobladores, como de todos aquellos actoresinstitucionales

gUbernamentalesynogubernamentalespertinentesquepuedangenerar sinergias que

impactenpositivamenteenlosespaciosfuncionalesqueconstituyenlacuencabaja.

Como parte de estos esfuerzos y teniendo como premisa el considerar que la

Educaci6n Ambiental (EA), en tanto instrumento de politica y gesti6n ambiental,

constituyeunadelasvlasconmayorpotencialarticuladorparaabordarlaconstruccion

conjunta de soluciones a la problematica socioambiental, tuvo lugar el proyecto:

Elementos para laconstruccion de la Estrategia Regional de EducacionAmbientalen

la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital. Caso: Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Enconcreto,Iatesisparti6deiarecuperaciondeunamicrohistoria socioambiental de

lacuencabaja, especificamentedel municipio de Santiago Ixcuintla, asicomode la

descripci6nyanalisisdelosprincipalesesfuerzosdedesarrolloimplementadosen la

regi6ndurante los iJltimos20 aiios (1988-2008). Apartirdeahi,se sentaronlasbases

para Ia promoci6n y facilitaci6n de un proceso participatlvo que posibilite el

planteamiento consensuado, entre los distintos actores sociales, de las aiternativas

que, desde la EA, se pueden implementar para la resolucion de la problematica

socioambiental de la cuenca baja y, por tanto, para la constnuccion de su

sustentabilidad.

Establezcoel periodo 1.988-2008tomandoencuentalaocurrenciadedos elementos:

1)Anivelnacional,elviraje,tantoeneldiscursooficialcomoen lapracticadecomo las
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Son V8fIOI los elementos que perm~en hablar de la relevancia y la pertinencia de esle

eeIueml de investigaci6n. En primer lermina, es conveniente resaltar aqur Ia

~delaEAydelasustentabilidadc:omoejesarticuladoresdeesletrabaio

~

Sotn Ia fA. porque asumo 10 dicho en el Forum Global de ONGs y Movimienlos

AIlematIvos reaJizado en Rio de Janeiro en et allo de 1992, cuando 58 enfaliz6 la

ClIJ*Idad de Ia educa<:i6n para promover el cambio social, par medio del conocimiento

y del pensamienlO critico, asi como de la capacidad de acci6n y participaci6n,

IIIirnwldo que "Ia educaci6n ambiental no es neutra, sino ideolOgica (...j y es un acto

poIltico, basado en vaJores para latransformaci6n social" (Traladosobrela Educaci6n

AmOientalpara5ociedadesSUslentablesyResponsabilidadGIobaI,l992).

Y porque actualmente, la narrativa que identifica a la EA agrega que dicha

transfonnaci6n social, hace necesario educar para Ia equidad, la democracia, el

compromiso Y Ia solidaridad Y aprender a canacer, a vivir juntos, a ser y a hacer un

IlIMWmodeIodedesarrollo,unanuevarelaci6nsociedad-naturalezaquenoesleen

guerra con Ia vida; en sinlesis, la conslrucci6n de un nuevo modelo cMlizatorio.

Slendo entonces uno de los objetivos fundamentales de lado proceso de EA dalar a los

~ de una topo-concienci; que Ie! permita ubicarse denlro de los fen6menos

'Stennino IOpO-<;oncieneihasido ulilizado porVictor Manuel Toledo en vatios escritos (Toledo, V. En:

eo.dayT_,2lI03)p;arareferirseenterminosle6ricosalosprocesosdeconfluenciaentrelaecoIogia

soOaIylaeconomiapolilica; en eI plano de los nuevos movimientos sociaJes como la forma de superarla

esciIi6n-..lasluc:hasporlajusliciasocialylasluchascontralaexplotaci6ndelanaturaJezaaJ

inlegrarseentresusmilitantes una nueva forma de c:onciencia del espac;o ydel tiempo. Esto es, una



que manlienen articulados a la naluraleza, las areas rurales y at mundo urbano e

induslrial;unalopo-concienciaquecueslioneydesenmascarelafalsa idea de que los

universosurnano,ruralynaluralsoncompartimenlosseparadosysinconexi6nalguna

enlresi.

La suslenlabilidad es el olro eje de esle trabajo porque mas alia de sus

contradicciones, multiples agendas y discursos, la concibo como un asunlo de las

comunidades,enlanloadminislradorasdelambienleyproducloras. Lasuslenlabilidad

enlonces hace referencia a que valora una sociedad en el senlido de las

preocupacioneshumanasy, conello, asu replanleamienlocomoespecieen relaci6n

con lanaluraleza,enfalizandoelrespetoalavidaenlodassusmanifeslaciones.

Lasuslenlabilidad,alinlegrarensusdimensioneslosocial,loec016gico,loecon6mico

ylopolflico,expresaclaramentelanecesidaddeunatransici6ndesde las eSlrategias

puramenle sociales 0 ambientales hacia una estrategia de sustentabilidad como un

marco que estimula una mayor articulaci6n enlre propueslas secloriales a nivel del

lerritorio,seaeslelocal,regional,nacionalosupranacional,yquefacililaun avance

desdeagendastemalicasaisladas,haciaagendaspoliticascomunes.

Asf, la agenda de lasuslentabilidad es una agenda social y polilica con componenles

tecnicosclaves, 10 que nos permile losciudadanos pasaral espacio de lapoliticay

convertimos en agenles del desarrollo. Por ello, el marco de la suslenlabilidad

conlribuyealaconslrucci6ndeunaidenlidadcomunenlrediversoslideres,acloresy

movimienlos sociales y presenta la oportunidad de generar un aclor ciudadano para el

logrodecambiosglobales.

conciencia que permita alas personas introyectar una nueva noci6nde las inlerrelaciones que manliene

suserindividualycolectivoadiferentesescalasyprocesos(familia,barrioocomunidad,regi6nocilxlad,

paTs y hasta el nivel planetario), siendo el principal aporte de esla ~opo·conciencia·la conslrucci6n 0 el

reconocimientocolectivodeciertapertenenciaaunespaciofuncionalmentearticulado(ellerritorio)ysu

identiflCaci6n como un elemenlo mas de la tOlalidad espacial y ambiental. Para el caso de esla

investigaci6n,recuperoenestemismosentidoelterminoparasuaplicaci6nenlosprocesosdeeducaci6n

ambiental. .
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QOIlIlgInrMoomo",modIIolllem8lMl de gesti6nparaeld8samlllodelacuenca..
En Iopel'lOfWl. -..lIborme lIlrv6a recuperaroomo prin(;ipal categor1a de an8Iisis Ia

nocIlln de dINmlIo y 101 debates en tomo a ella. deconstruirta Y reconstruiIia

~ laI drnensioMS de Ia educaci6n ambiental YIa sustentabilidad. y a tejer en

II ...... de 10 poIib6e. una rnicrcHllStoria ambientaI de Ia cuenca baja, haciendo un
ejerdciopenMn8lllede ida yvueltaentreel conocimientote6ricoy el conocimiento

empIrico. de los diferentes actores sociaJesinvofucrados. sobre la implementaci6n de

loIestuerzospara81desarrollodelaregi6nenlosultimos20aflos.

AdeIwdndome un poco a IU conclusiones. la continuaci6n del ejercicio de

ClllnIlNCCl6n colectiva de Ia EREA para la Cuenca Baja, puede fungir como

COIdyuvante de un proceso de acercamiento. coordinaci6n, comunicaci6n e

intercambloentrelosdistlntosactoressocialesinvofucrados;loquepuededinamizare

impulsar no unicamente aociones de educaci6n ambiental. sino catalizar un proceso de

relleld6nydere-dlreccionamientodeltipodedesarrolloprevalecienteenlaregi6n.

Si bien Ia EREA es par definlci6n una herramienta de trabajo coIectivo, 10 interesante

aqulesqueelprocesoquesesigueahorapara suconstrucci6neimplementaci6n,

Ilene un gran potencial para constituirse oorno un nuevo espacio pUblico de

oonvergencia paralaacci6n. Locual seguramente desencadenaratareas para todos

losaclor'8Ssociales,invokJcradosointeresadosenlaluchaporequilibrarlosprocesos

dedeterioro socioambiental de Ia zona.

Ami entender. la perspectiva de Ia sustentabilidad esta presente en la EREA al erigirse

como un coadyuvante de Ia gesti6n comunitaria y regional. La cual implica el desafio

de que las comunidades ruraJes se constituyan como nUcleos de control en el ambito

territorial.ecol6gico.social,cu~ural,econ6micoypolfticodelacuencabaja.

Cabe destacar que el presente proyecto no debe considerarse como un esfuerzo

aisIado. sinoquese insertaen las areas de oportunidad identificadasen la Estrategia

de Educaci6n Ambiental para Ia Sustentabilidad en Mexico; igualmente responde a los



temas pendientes planteados por el Plan Estatal de Educacion Ambiental del estado de

Nayarit.

Asimismo, esta investigacion se inscribe en el marco del meta-proyecto de

investigacl6n-acci6n realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

e investigadores de la Universidad Autonoma de Nayarit (UAN) titulado "Las regiones

socia/es en el siglo XXI. Pro-regiones: saber y recursos en apoyo a la region de la

cuenca del Rio San Pedro en Nayarit", teniendo como objetivo principal lograr la

vinculaci6n universitaria con las regiones medias del estado de Nayarit para la

consolidaci6ndeestrategiasdedesarrolloregionalsustentable.

Pro-Regiones trabaja en este sentido desde 2006 en la cuenca del Rio San Pedro

Mezquital, bajo cuatro ejes estrategicos: reordenamiento y saneamiento ambiental,

generaci6n de un piso social articulado, fortalecimientode lavocacion economicade

las comunidades y promoci6n de dinamicas socioculturales que favorezcan el

desarrollo de sujetos sociales. Todo 10 anterior mediante la implementacion de

acciones de educaci6n ambiental, desarrollo humano, investigacion, asesoria,

capacitaci6n yacompaiiamiento a grupos comunitarios en el diseiio y ejecucion de

.proyectosproductivossustentablesenlaregion.

Pregunlasde Investlgaci6n

Preguntacentral

• "Cuales son las potencialidades que ofrece la Educacion Ambiental para la

construcci6n de la sustentabilidad en la Cuenca Baja del Rio San Pedro

Mezquital,especificamenteen el municipio de Santiago Ixcuintla,considerando

el conlextoecol6gico y social, asi como la historia que en materia de

desarrollosehavividoendichoterritorio?

Preguntasderivadas

1. "Desde que perspectiva teorico-conceptual se han implementado

hisl6ricamente las eslrategias de desarrollo en la region durante el periodo

1988-2008 y cuales son los impaclos que identifican los diferentes actores

socialesinvolucrados,relativosadichasestrategias?
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La~ socioambiental que envueIve a la cuenca baja del Rio San Pedro

~ as III reIIejo de Ia lalta de entendimiento de Ia cuenca como una unidad de

geIlI6n \elTltorial Y portanto, de apropiaci6n de los recursos naturales. asf como de

ocupecIOn y construcci6n simb6Iica del espacio; condici6n que hist6ricamente ha

oc:aIonedolaimplementaci6ndepolllicasdedesarrolloregionalpococongruentescon

Iavoc.ciOnamblentalyculturaldesusiocalidades.

Objet!yogeneraJ

• Generar insumos le6rico-pedag6gicos y de ptanilicaci6n participativa para la

construoci6n de la ESlrategia Regional de Educaci6n Ambienlal de la Cuenca

Baja del RIo San Pedro-Mezquilal. Nayarit

ObjetiYosespecllicos

1. Analizar Ia evoluci6n hist6rica de las estrategias de desarrollo regional

impulsadas en elperiodo 1988-2008enlaregi6n.

2. ldentificar y resaJ1ar las potencialidades te6rico-pedag6gicas de la Educaci6n

Ambiental y de Ia participaci6n social en el proceso de elaboraci6n de la

Estrategia Regional de Educaci6n Ambienlal para la Cuenca Baja del Rio San

Pedro-Mezquital.



3. Promoveryfacilitarunprocesoparticipativodeplanificacionestrategicaconlos

actores sociales vinculados al desarrollo de la cuenca baja,teniendo como

referentesdelaplaneaci6nlaeducaci6nambientalylasustentabilidad.

Marcote6rico-metodologico

Dada la envergadura de 10 que implica metodologicamente elaborar una estrategia

regional de educaci6n ambiental en la cuenca baja del Rio San Pedro-Mezquital, se

delinierondoslasesdetrabajo:

• Primera lase. Contempl6 la aplicacion del estudio en el municipio de

Santiago IxcuinUa en raz6n de los antecedentes de trabajo del equipo de

Pro-regiones Nayarit y de la informacion par ellos generada. En esta

primerafasesedisenaronyaplicaronlosinstrumentosdeinvestigacionyde

planeaci6n estrategica necesarios, los cuales estan en proceso de

evaluaci6n con miras a su replicacion en el resto de los municipios

integrantesdelacuencabajaenunafaseposterior.

• Segunda fase. Replicaciondel procesodeinvestigacion yplaneaci6nen los

municipios de Rosamorada, Ruiz y Tuxpan, Nayarit. Esta lase esta a punta

de iniciar con el apoyode la World Wildlife Foundation (WWF)ydicho sea

depaso,esunodeloslogrosobtenidosaraizdelarealizaciondeesta

tesis.

Deacuerdoconlosobjetivosplanteadosenestainvestigaci6n,unicamenteseabord6

la primeralasedetrabajo con lasiguientedelimitacionespacial ytemporal:

• EI corte espacial integr61arealizacionde lostrabajos en 5comunidadesdel

municipio de Santiago IxcuinUa, Nayarit: Boca de Camichin, Los Corchos,

Toro Mocho, Puerto de los Limones y Mexcaltitan.

• EI periodo analizadoluede 20 anos (1988-2008), durante el cual se revis6

laevoluci6n hist6ricade las estrategias de desarrollo impulsadas en regi6n.

Tomando en cuenta que, desde una perspectiva ambiental, no s610 importan los

patrones de ocupaci6n'del espacio, sino tambien los procesos de apropiaci6n y
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EJ~dlpilnMci6nyOfgll1izKi6nlOCialqueexlge.laconstrueei6ndeIaEREA,

levair*lnMco ... ~metodol6gicocuyoloonoeptosycalegorlas

tundwnenlaIeItienenqueverdireclamentecon Iapartlcipaci6n yautogesti6n

camunl&llta.c.leselcaodelalnYestigaci6nparticipaliva.

se tom6 equf como InveslIgaci6n partlcipatlva al proceso melodol6gico que liene por

objeIo" produccl6n de conocimlentos slstem4ticos 'I necesartos que un gl\Jpo 0

oomunktId logra sabre 51 mlsma, a partir de diversas estrategias de involucramiento 'I

tome dI deciIlcJMs en Ia ejecucI6n de una 0 mu lases del proceso mismo de

inYeItIgIIcl6n. En este sentido, Ia investigaci6n participativa genera nuevos

oonocimlentOl,lmpulsaprocesos~desdeunaperspectivacrllicayfortalece

"~populatparalattansformaci6nsocial.

se nba;6 tambi6n par la revalorizaci6n de los saberes comunitarios, a partir del

intereambiodesaberesentreiguaJes,abtiendoasrunarutaimportantedereencuentro

yconstruccl6ndel saber; Ioqueestasentando las bases de mejorescondiciones que

permltandiseflar,planificarysistematizariniciativasdetrabajosurgidasdelasmismas

0llfTlIlflidade 'I de los aetores sociaIes extemos que estlm directamente involucrados

en laejecuci6ndeaocionesparaeldesarroltodelaregi6n.

Tj)o de recoIecci6n de datos:

losprocedimientos, t6cnicas e instl\Jmentosde investigaci6n que 58 utilizaron para la

recolecci6ndelosdatosfueron:

• Larevisi6nyel anlIlisisdocumental, bibiiograflCOyen medioselectr6nicos, de

las estrategiasde desarrollo implementadas enel pais, en lacuenca bajay

especrflCalTlenteenel municipio de Santiago Ixcuintla.



Paraello,lIeve a cabo una amplia recopilaci6n de fuentes primarias, secundarias y

terciarias. Destacandoentreellas, ladocumentaci6noficialdisponible, tales como los

Planes Nacionales de Desarrollo, los Planes Estatales de Desarrollo, algunos

Programas Sectoriales y el ultimo Plan Municipal de Desarrollo de Santiago Ixcuintla.

Del mismo modo se consultaron varios trabajos de investigaci6n de nivel maestria y

doctorado referentestanto al ambito eco-geografico y social de la cuenca, como al

analisis de los cambios y especificidades en las concepciones del desarrollo de las

pollticaspublicasmexicanas.lgualmentefuerondeutilidadvariosarticulospublicados

en revistas digitales nacionalese internacionalesqueaportaronsignificativamenteala

reconstrucci6n de la historia del desarrollo de la regi6n. Tambien consulte la

informaci6n generada en cuatro aiios de trabajo del equipo de Pro-Regiones Nayarit

(informes,diagn6sticoscomunitariospreliminares, reportesdeinvestigaci6nyalgunos

escritos~onografias-ineditos).

• EI diseiio de una guia de entrevista y la aplicaci6n de entrevistas semi

estructuradas dirigidas a informantes clave representativos de los distintos

gruposdeactoressociales.

. Conbaseenloselementoste6ricosabordadosenestainvestigaci6n,diseneungui6n

y una entrevista semi-estrueturada3
• Tome esta opci6n porque se trata de un

instrumentoquenoesrlgidoensuplanteamientoyqueporelcontrario, mepermiti6

estabiecer un mejor acercamiento con los entrevistados; sobre todo con algunos

informantes miembros de las comunidades de estudio. En cambio, para el caso de los

informantes funcionarios institucionales, servidores publicos y academicos; deadl sl

diseiiar una entrevista que me pemnitiera manejar con mayor formalidad y credibilidad

elencuentrocontalesactoressociales.Acontinuaci6npresentoamboselementos:

3 De acuerdoconAnder-Egg(2003l,laentrevistasemi-estructuradaoentrevista basada en ungui6n no

requieredeuncuestionarioalquedebaajustarseel entrevistador. Dehecho,laspregunlasdelgui6n

muchas veces funcionan como puntos de referencia, pero 10 importante en el gui6n son los ternas y

objetivosquedebenabordarseyqueseconsideranrelevantesparalainvestigaci6n.



• ImpecIo de 1M polIIIcas 'f programa de desarrollo en Ia Cuenca Baja cllranle ..

peItodo1__2008

• Enbulc:adeundesanoloaltemalivoparalaCuencaBaja

fntre¥ists:

,. ,S8be usted que munic:ipios integran la Cuenca Baja del Rio San Pedro

Mezqultal?

2. ,Cu6f" Ia importancia regional de Ia Cuenca Baja del Rio San Pedro

Mezqultal?

3. ,CuAJ es Ia concepci6n del desarrollo con que se orientan los trabajos en su

inIlituci6n?

4. ,r.eneconocimientosobrequepoliticasyprogramasdedesarrollo,sehan

lIeYadoacabo en IaregiOn en los ultimos 20aiios?

5. ,Cu6les fuaron 0 son los aciertos de esas pollticas y programas?

6. ,Cu6lessonofueronIasHmitantesdeesaspoliticasyprogramas?

7. En su opiniOn, ,cual es el balance de este tipo de desarrollo para la regi6n?

8. ,Ustedconsiderarfaqueesnecesariootrotipodedesarrollo? (,porque?

9. (,aueelementosdeberfacontemplaresenuevodesarrollo?

10. (,Quienes deben participar y decidir sabre la construcci6n de ese nuevo

desarrollo?



La investigaci6n cualitativa propone estrategias de selecci6n de informantes que

suponenunaselecci6ndeliberadaeintencional.Laspersonasseseleccionanunaa

una de acuerdo con los criterios 0 atributos establecidos por el investigador

(Rodrfguez, GilyGarcfa, 1999).

Dadas las caracterfsticas de este trabajo de investigaci6n, tanto en las entrevistas

como en lostalleres participativos setenia considerado trabajarcon tres gruposde

actoressociales:

• Miembros de las comunidades (hombres y mujeres)

• Uderesformalesynoformafesdelascomunidades

• Servidorespublicos (de los tres nivelesdegobiemo)

En total aplique siete entrevistas, todas de manera presencial y que posteriormente

fueron transcritas. Cuatro fueron hechas a Iideres formales e informales y miembros de

lacomunidadde Mexcaltitan;lasotrastresaexfuncionarios institucionales,servidores

. publicosyacademicos.

Los sujetos(actores sociales) entrevistadosfueron:

• Victor zavala Orozco. Pescador y recientemente ejidatario de la Isla de

Mexcaltitan. Presidente del grupo de pescadores Agua Larga. Proyecto

acurcolaquepretendeimplementarunagranjaecol6gicadecultivodepecesen

el estero de Agua Larga. Es uno de los grupos que se han organizado a raizde

laintervenci6;;dePro-RegionesNayaritenlazona.

• una Gomez Apodaca. Uder local, artista plastica, directora del Museo

Comunitario "EI Origen" y ejidataria del Ejido de Mexcaltitan. Oriunda de la Isla

de Mexcaltitan, bajo su tutelaje se ha organizado un grupo de mujeres

artesanas (Tonacaxfhuatl) que rescata lacesteriatradicional hechacon

Rizhophora manglae (mangle rajo).
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• ............ cr.po.~ de MucaIlIl4n. T...-o del g~ de

peec:adDr-.AguelMga.

• ... ".., 0r0IIJCI0. Fw CoorcIMdor de Cullivos estrat6gicos de Ia SecnMria
dI DeurroIo dlII estado de Nayarit, dufante el periodo 1993-1995. Actualmente

• dIMITJpe/\a como consuIIor priYadO en materia lruticola.

• 1I66l........ 8I8nco y CorrM. Maestro en Ciencias por Ia UNAM. Fue el

primer Sub Delegedo de Gesti6n Ambiental por parte de la SEMARNAP en el

8ItIdo de Nayarit y aetualmente 58 desempena como investigador del centro

MullIdiIdplinar de 1nvestigaci6n Cientilica de la Universidad Aut6noma de

Nayarit (UAN) coordinando varios proyectos de investigaci6n sabre la dinamica

hIdroeooI6gIca del sistema estuarino de Marismas Nacionales y su interrelaci6n

con Ie cuenca hIdrogrMica del Rio san Pedro-Mezquital.

• Dr. earto. Rea Rodriguez. Soci6logo, doctor por la Escuela de Altos Estudios

Superiores de Parls- Coordinador del proyecto Pro-Regiones Nayarit. Prolesor

invesligador adscrilo aI roerpo acadOO1ico de Desarrollo Regional y

Sustentabilidad de Ia UAN.

• EI diseIIo e implemenlaci6n de talleres participativos orientados a la planeaci6n

eslrat6glc:a de programas yproyectos de educaci6n ambientalen Iaregi6n con

IosdifererrtesgruposdeactoressociaJes.

EI dise/\o dlII taller conliene dos rubros principales, el primero es el Diagn6stico

soc:io8mbienlaIcomunitarIoque asu vez contempla a) larecuperaci6ndelahistoriade

Ie comunidad y Ia caracterizaci6n actual de Ia misma y, b) la identificaci6n y

prIorizaci6n de problemas socioambienlalesy c) un anfllisisde lasfortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA); el segundo rubro aborda la

PIaneaci6n Estrat~ica propiamente dicha, teniendo como elementos a desarrollar: d)

laidentificaci6n de una proyecci6n ideal a mediano p1azo de lacomunidad (visi6n a 10

anos);e) ladelinici6ndelosalcances, lasresponsabilidadesylasfuncionesdela



EREA en la comunidad (misi6n), f) la definici6n de objelivos y Ifneas eSlrategicas, g) la

definici6n de los proyeclos eSlralegicos y, h) los mecanismos de evaluaci6n de la

EREA. TanIo las aClividades para la oblenci6n del Diagn6slico como para la

Planeaci6n fueron elaboradas con un enfoque participativo.

Enelplanleamienlooriginaldelainvesligaci6nconsiderelarealizaci6ndeloslalleres

deplaneaci6n estralegicaparticipaliva en las cinco comunidades que forman parte del

area objelo de estudio (Toro Mocho, Campo de los Limones, Los Corchos, Boca de

Camichfn y Mexcaltitan). Sin embargo, eslo no ocurri6 asf debido a la combinaci6n de

varios factores que no fueron considerados con anlelaci6n y que hicieron

practicamente imposible garantizar la viabilidad del trabajo participativo. Entre ellos

deslacalaeslrechezdeliempoparalaentregaderesulladosdelainvesligaci6n;las

diffciles condiciones de movilidad y acceso a las comunidades, sobre lodo por la

mfnimadisposici6n de recursosecon6micos para asegurar los trasladosa cada una de

ellasy,porcoincidirlafasedecampodelproyecloconellevanlamienlodelavedade

camar6nenlazona.

Esle ultimo es quiza el elemenlo innegociable, loda vez que la principal aclividad

. econ6mica en las comunidades es la pesca ribereiia; actividad que por sus

caracteristicas tradicionales, implica la participaci6n de practicamente todos los

integrantesdelafamiliaenlosdiferentesprocesos,lamayorpartedel dfae fnclusode

lanoche,paraelcasode los hombres en los periodos de luna lIena (efecto demarea).

Frente a eslas condiciones, tome la decisi6n de apelar al caracter flexible de la

investigaci6ncualitativaehiceajustesadichoplanleamiento con base en lacalidadde

lainformaci6nqueyatenfasobrelasdiferentescomunidadesysobretodo,teniendoen

consideraci6nque los alcances reales del proyeclo de investigaci6n con respecto ala

EREA consisHan en perfilar los elementos mfnimos indispensables para su posterior

construcci6n (dela EREA)colectiva.

De estamanera, tanto las entrevistas como la primerafasedel taller de planeaci6n

estrategica, los lIeve a cabo s610 en lacomunidadde la Isla de Mexcaltitfm,envirtudde

queeslalocalidadquehist6ricamentetienemayorinfluenciayrepresentatividadenla

regi6nanivelproductivo,cuijuralyambientalyenesesentido,tambien eslaque ha

sido objeto de una eSpe:Cie de atenci6n especial (y no siempre en un sentidopositivo)
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eu.do. hItl6a de ."..... de dalos cuaIilatiYoS. se hace referencla a tratamientos de

Illa dIIDI CJle .. levan • cabo generPnente preseivando su naturaleza textual.

pcQando en Iridica tarea de eategorizaci6n Y por 10 general sin recurrir a las

*'*- estadiIticU. En ate caso recurrl aI anaJisis de contenldo de las entrevistas

1PIcada. apoyindome en el metoda de las relaciones semanticss' que es muy Util

..,aorganlzarlalnlormacl6nconbaseenpalabrasclave.sfmbolosvertlales,

1lgnIicadoa, referentes y sus relaciones entre ellos, retomando la incIusi6n estricta y la

relacl6nmedio-flllparadefinirdominiosycalegorfas.

Para poder identiflcar dichas relaclones semanticas tom~ como referentes las premisas

le6ricuquesustentanelcapilulosegundoysurelaci6ndirectaoindirectaconlas

respuestasdadasporlossujelosentrevistados,tomandoencuenlaloslemasdefinidos

enelgui6ndeentrevista.

Conrespeclode los resultados y productos que se obtuvieron de las sesiones del taller

pIIticipetIvo de p1anead6n mralegica, se lIevaron a cabo actividades de recuperaci6n.

slstematizad6n y anflJisis de la infonnaci6n. integrando una memoria del tallercuya

informacl6nsecomplement6ycruz6conlosdalosobtenidostantodelasentrevistas

como del analisis documental. bibliografico y electr6nico y, de las observaciones

hedIas en campo.

0rgantucl6n del documento

EI documento estfl inlegrado por cuatro capitulos. EI primer capitulo se enfoca en el

contexte eeo-geograflCO y social de la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital. En

• Para mayor delalle nlYisar: 12.2. AnaIIsls de domlnlos. En: Rodriguez, G.; Gil, J. Y E. Garcia. 1999.

1IIeeocIaIogM."InvesIIgacI6nCUlllItallvll. E<icionesAljibe.MAIaga, Espa;;a. pag.225-229.



el,sepresenta la descripcion de las caracteristicas fisicas, ecologicasyde

aprovechamiento de los recursos naturales de fa cuenca baja; asi como de los

principales impactos (positivos y negativos) que presenta la zona, derivados de la

actividad antropica. Del mismo modo. en dicha descripcion se contempla la doble

cualidad de la region de interes, al formarparte de la zona de desembocaduradela

cuenca ydel sistema MarismasNacionales.

Lacaracterizaci6n eco-geografica de la cuenca baja se realize tomando en cuenta

cadauno de sus componentes naturales selocon finesdescriptivoS,peroprocurando

mantenerdurante la descripcion de estas, un enfoque paisajistico, otorgando igual

pesoespecificoatodos los componentes e integrandolos en unaperspectivaespacial

comountodo.

Elcapitulodos presenta la microhistoria del desarrollo en la cuenca bajadel Rio San

Pedro-Mezquital (1988-2008) y se divide en dos partes. La primera contiene el

establecimiento de una linea teorico-conceptual sobre las categorias "desarrollo",

"desarrollo sustentable", "desarrollo regional"y "desarrollo regionalsustentable"que

posteriormente vertebra la reflexien y discusi6n de la segunda parte del capitulo. La

. segunda parte contempla en un primer momenta la reconstruccien, con las limitaciones

propias de mi formaci6n y experiencia, de los antecedentes histericos de la region

desdetiempos prehispanicos y hasta finales de los anos ochentadel sigfopasado.

En un segundo momento, se contrasta el discurso institucional del desarrollo,

contenidoenlosdocumentosoficiales(Planes NacionalesyEstatalesde Desarrollo)y

en los resultados que se han derivado de la implementacion de sus estrategias,

polfticasyprogramasparaeldesarrolloenlaregien.

Deboresaltaraquique la recuperaci6n de los antecedenteshistericos, no esun mero

relato anecd6tico de sucesos, por el contrario; haciendo uso del metodo historico

propuestoporAngelMaya, constituye un esfuerzo consciente que busc6evidenciarlos

cambios en las formas simb6licas y materiales de apropiacien y de transformaci6n del

territorioquehicieron posibleasu vez, un determinado proceso de desarrollo en la

Cuenca Baja.
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~ AmbientaI en II deMmlIo local 'I regional de Ia Cuenca Baja del Rio San

~. EJ c.pItuIo en un primef momento, coIoca a Ia epistemologla '1 la

pedIgog6I8lllbierUIcomo"'8I1lcu'-doresde Ia Estrategia Aeglonalde Educacl6n
AmbiIlUI 'I auglerelucllenlntes categorlas de an4Iisisque podrlan estarhaciendo

....,..loIvlncu101 ....... dos .. alaluzdelosprocesosnacionalesylocal8s

en IDI que eIl6 inlertllia EQlcacl6n AmbientaI,Ios cuales constituyen el conteXlo aI

quere.ponderlalapropla EREA. La segundaparte del capftuloilustra, unapropuesta

de oontenldos mrnlmos de Ia Estrategla Regional de Educaci6n Ambiental y que como

~delan4llslsllevadoacaboenestainvestigaci6nconsideroimprescindibles.

Sl bien estas tres unldades de an81isis se encuentran en distintos niveles de

COlIIIruCCl6nte6rica'ltambl6npn!lctica,habriasidoimposibieconstruir1osoincillSO

~ de manera aIslada 0 compIetamente independientes unos de otros. Esto se

debe • que los elementos que integran cada unidad estan intimamente relacionados.

IIOf1 inIerdependientes y porque en t6rrninos ambientales, las tres tienen eI mismo nivel

deimportancla.

La constnJccl6n de una Estrategia Regional de Educaci6n Ambiental para la Cuenca

Bela del Rio San Pedro-Mezquilal es un proceso que de ninguna manera termina con

Ialllboracl6ndeestedocumento.Poreicontrario,apenasconstituyeelprimerodelos

esfuerzos,eJqllfcltamenteintencionados,enestadirecci6n.

De aIll que en eI capitulo cuar10 de esta tesis, con base en un ejercicio de recuperaci6n

detodalaexperlencia,seestablecenalgunasconcJusionesgeneralessobreeiproceso

dedesanolloysuimplicaci6nenlaaetualcondici6ndevulnerabilidadsocioambiental

de Ia cuenca baja. Del mismo modo, se bosquejan algunas recomendaciones que

ayuden a optimizar los trabajos de construcci6n de la EREA, asi como el seguimiento

de sus aetividades.



CAPiTULO PRIMERO.

EL CONTEXTO ECOGEOGRAFICO Y SOCIAL DE LA CUENCA BAJA DEL Rio

SAN PEDRO-MEZaUITAL

1.1. Algunas precisiones conceptuales

Hacerfrentealasituaci6ndedeterioroydegradaci6nambientalennuestropais,exige,

como se ampliara en el pr6ximo capitulo, redimensionar el desarrollo regional

basandoseen nuevosconceptos, entre ellos elde cuenca hidrograficay elde manejo

integral de cuencas.

Esto encuentra explicaci6n en el hecho de que las cuencas hidrograficas poseen no

s610integridadedafo-bi6genae hidro-climatica sino que, ademas, ostentan identidad

cultural y socioeconomica, dada por la misma historia del uso de los recursos

. naturales. Va que en el ambito de una cuenca se produce una estrecha

interdependencia entre los sistemas bio-fisicos yel sistema socio-economico,formado

porlos habitantes de las cuencas, locualasuvezgenera lanecesidad de establecer

nuevos mecanismosdegobernabilidad (Cotler, 2004).

Antes de dar paso a lapresentacion de la zona de estudioS
, considerooportuno hacer

algunas precisiones conceptuales sobre 10 que aquf se define como "cuenca

hidrografica"ycomo,,:manejo integral de cuencas".

La cuenca hidrografica

Lacuencaconstituyelaprincipalunidadterritorialdondeelagua,provenientedel cicio

hidrol6gico,escaptada,almacenadayseencuentradisponiblecomoofertadeagua.

5Enestetrabajoseutilizarancomosin6nimosiaspaJabras regi6n.cuenca, area yzonadeesludio,conla

inlenci6ndenohacerunusoreiteralivodelaprimerapaJabra.
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~ ............InclIye~..,..,.yecoMtemu~ Y SUS

IlnlIIII • .-...c.n par .. plWteagua dMde donde escurre el agua que sa preciplta

.... tIrrtloriodllrnil.:lopar6lt•• hata un punlo de salida· (Carabiasy Landa. 2005).

El~de"dinimicadelaguaenunlerritoriopasaporelconocimiento

...... del cido hidrol6gico. Por eIo, resuIla CXIIlYeflienl. UlHIzar un enloque de

0I*'C8~ entender las Inlerreladones entre los recursos naturales (dima, relieve,

~, 1U8Io, llUl\I). as! como Ia forma en que sa organiza Ia poblaci6n para

apropIersedeeiosysuimpacloenlacantidad.calidadylemporaJidaddeJagua. Este

enIoquebrindalaposibilidaddeevaluarydeexplicarlasextemalidadesresultantesde

_cIIerentesu_delsuelo.

La c:uencu hidrogr8ficas 58 pueden subdividir en tres zonas de funcionamiento

hldrtcoprinclplleal.1a zona de cabeoera,la zona de captaci6n y transporte y la zona

deemili6ndelosacufferos.

Lazonadecabeceragaranlizalacaplaci6ninicialdelasaguasyelsuministrodelas

mIImu. las zonas inferiores durante lodo el aiIo. los procesos en las partes altas de

Ia QlenC8 lnvariabIemenle tienen repercusiones en la parte baja dado el Ilujo

unicInIccionaldelagua Losbosquesen las cabecerasde las cuencas cubren una

impoItant.funci6nreguladora.yaquecontrolanlacantidadytemporalidaddeJflujodel

agua,yprotegenlossuelosdesererosionadosporelaguaconlaconsecuente

~ydegradaci6ndelosrios,ylap9rdidadelertilidadenlasladeras.

°T_ymodificadode:ColIe<,2004yEquipoEslrategico.2007.



En lazona decaptaci6n ytransporteal interior de lacuenca, el aguafuncionacomo

distribuidorde insumosprimarios(nutrientes, materiaorganica, sedimentos)producidos

porlaactividadsistemicadelosrecursos. Esteprocesomodelaelrelieveeinfluyeen

laformaci6n ydistribuci6n de lossuelos en las laderas,yporendeenladistribuci6nde

lavegetaci6n ydel uso de la tierra.

La zona de emisi6n de los acuiferos esta ubicadaen las lagunascosteras, regulael

funcionamientodelosecosistemasmarinosadyacentes.

Figura 1. Zonas de funcionamientohidrico de una cuenca.
Fuente: Equipo Estrattgico, 2006.

Para los fines de la presente investigacion, tendre como referencia la siguiente

delimitaci6n de la Cuenca del Rio San Pedro-Mezquital: la zona de cabecera 0 parte

alta de la cuenca, en elentornode la ciudad de Durangoy hasta la regionindigenade

Durango y Nayarit, la zona de captacion y transporte 0 cuenca media, comprende

desdelaregi6n indigenay parte del municipio de Ruizy,la zona deemision de los

acuiferos 0 cuenc'!...baja comprenderia parte de los municipios de Ruiz, Rosamorada,

TuxpanySantiago Ixcuintia, con una desembocadura irregular, puesentraalsislema

de lagunas costeras de Marismas Nacionales.

EI manejo Integral de cuencas

EI manejo de cuencas es el proceso complejo que Ie da orden a un conjunto de

accionesdentrode la cuenca hidrol6gica, encaminado a lograr un desarrollo social y

economico soslenibles en el liempo, ademas de la proteccion del medioambiente

(Gonzalez, 2000 en: Cotller, 2004).
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La cuenca, en tanto unidad espadal funciona como un sistema complejo, dinamico y

.tllerto '/ altamente heterog6neo, 10 cual implica para la caracterizaci6n del medio

bIotlslco, Ia delimitacl6n de unidades ambientales mas 0 menos homoglmeas que

permIl8n reaIizar una caracterizaci6n integral de sus componentes naturales y al

mlImo tiempo posibilite aprehender su integralidad sin perder de vista la

hlIterogeneidadespacial.

En 101 siguienles apartados presento Ia caracterizaci6n eco-geografica de la cuenca
baia,atendiendoacada unodesuscomponentes naturales (suelos, vegetaci6n, cIima,

reIilIve,geologra.hIdrografla,entreotros)s6loconfinesdescriptivos,yaquesibienes

cIel10 que Ia sums de las partes no Iogra Ia integralidad, tambien 10 es el que cada

partlInecesilasuespecioytratamientopropio.A(masi,procuraremantenerdurantela

descripci6ndeestas,elenfoquepaisajfslicoqueotorgaigualpesoespecfficoatodos

los componentes y los integra en una perspectiva espacial como un tado.

Esto con el flO de estar en mejores condiciones de aportar, desde la educaci6n

ambiental,aunmanejointegraldelacuencabajaqueposibiliteproyectarunagesti6n

efeclivamente orientada hacia la sustentabilidad, al considerar tado el espacio



geograficoquelaconforma,incluyendoelaguasuperficial,elsueloylosecosistemas

terrestresyacuaticosconsubiodiversidad,asfcomotodoelentramadosocio-cultural.

1.2. La Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital

EI rio San Pedro-Mezquital es la principal fuentedeaguadulce del sur del estado de

Durango,asicomodeunodeloshumedalesmasproductivosyricosenbiodiversidad

del Pacifico: MarismasNacionales. EI rio tiene distintos nombresa 10 largo de sus 540

km; nace con el nombre de La Sauceda, a 75km. at noroeste de la ciudad de Durango,

despues se Ie unen el Tunal yel Santiago Bayacora y el Suchil, cerca de la localidad

de Nombre de Dios. Posteriormente, como rio Mezquital, atraviesa la Sierra Madre

Occidental para desembocar en Marismas Nacionales, Nayarit, ya como el rio San

Pedro-Mezquita/(Figura2).

Lacuencaabarcaalrededorde2.7millonesdehectareascomprendiendoporcionesde

los estados de Durango, Nayarit y Zacatecas. Comprende total 0 parcialmente 22

municipios: Santiago Papasquiaro, Coneto de Comonfort, Nuevo Ideal, Canatlan. San

Juan del Rio, Panuco de Coronado, Durango, Guadalupe Victoria, Cuencame, Miguel

Auza, Poanas, Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Suchil: Pueblo Nuevo y Mezquital,

del Estado de Durango; EI Nayar, Rosa Morada, Ruiz, Santiago Ixcuintla y San Bias,

del Estado de Nayarit; Sombrerete y Chalchihuites, del Estado de Zacatecas (Consejo

de Cuenca de los Rfos PresidioalSan Pedro, 2006).

La Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital comprende porciones de los municipios

de Ruiz, Rosamorada, Santiago Ixcuintla y Tuxpan en Nayarit, con un area de

aproximadamente3000km2,cubriendoalrededordeI160/0delasuperficie del estado.

Acogeuna poblaci6Q..aproximada de 31,000 habitantes,cuyas principalesactividades

econ6micas son ganaderla, agricultura, servicios, cultivo de camar6n y osti6n, asi

como lapescaribereiia (Ibidem).

EI informe de investigaci6n que aquf se presenta tiene como punto de referencia la

Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital, comprendiendo de manera especffica cinco

comunidades de la zona de desembocadura del rio: Boca de Camichin, Mexcaltitan,

Campo de los Umones, Toro Mocho y Los Corchos; todas ubicadas en el municipio de

Santiago Ixcuintla, en lacoslanortedel esladode Nayarit.
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1.3. Caracterizaci6n ecogeogratica de la cuenca baja del Rio San Pedro

Mezqultal

La Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital presenta caracteristicas eco-geognflficas

deenormerelevancia. Enprimertermino,selocalizadentrodelaprovinciafisiografica

L1anura Costera del Pacffico,dondeabundanaguasinterioresodep6sitosdeagua,por

locualse Ie hadadoel nombrede zona estuarinade Nayarit.

Alsurdeiallanuracosteraeintegrandolazonadedesembocaduradelacuencabaja,

seencuentra uno de los humedales mas importantesdel Pacifico que es el complejo

formado por la red de lagunas costeras salobres, manglares, pantanos y marismas

conocido como Marismas Nacionales, que drenan al sistema lagunar los rios Canas,

Acaponeta, Rosamorada, Bejuco, San Pedro y Santiago (Centro Multidisciplinario de

Investigaci6nCientifica-UAN,2005).

1.3.1.Caracterfsticasfisicas

De acuerdo con la informaci6n manejada por Villar (2001) y Hernandez-Guzman

(2006),laregi6npresentalassiguientescaracteristicasfisicas:

Fislografla

LapartecosteradelareadeestudioseubicaenlaprovinciafisiograficadelaLianura

Costera del Pacifico, en la subprovincia Delta del Rio Grande de Santiago sobre las

tierras del sistema de paisajes de la IIanura deltaica. Por la parte serrana, esta

comprendidadentrode la subprovincia del Eje Neovolcanico con lomerios suaves y

con suelos residualesasociadoscon llanos,

Cllma

EI c1ima general para la regi6n corresponde al semicalido subhumedo Awl (h'), con

precipitacionesanualessuperioresalos 150mme influenciadevientoshumedostipo

monz6n provenientes del mar. La temperatura media anual es de 26 a 2S·C; con una

temperatura maxima promedio anual de 30 a 34·C. EI mes mas frio se presenta en

febrero con una temperatura de 10·C y el mas calido en agosto con 40· C y se

presentan dos periodos'de humedad, uno de octubre a mayo y el otro de junio a
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I.M lormaI geol6gIcu m6s lIlundentes son rocas voIc4nlcas sedimentarias del

canozoIco Y dIp6aIlIoa MMales. La regI6n de Marismas Naclonales presenta suelos

"**-Ies poco lIYlllucion8dos de aporte coluvial -marino no consolidado con

erosloMbllIdad modenIda., saIinizaci6n. Tambien presenta suelos con acumulaci6n de

aalellOlubIesconallocontenldodesodio, ., sueloscorroslvoscuyocontenido de sales

o IOdio aleda en grade variable a los materiales utiHzados en la construcci6n que

quedenencontactodirectocondichossuelos.

HerNndez-Guzm6n (op. cit.) retoma la clasiflcaci6n de FAO. ISRle e ISSS (1998) que

utlIlza horizontes., caracl8flsticas de diagn6stico para la descripci6n de las unidades

de suelo. Y de acuerdo con inlormaci6n obtenida del INEGI (2005), distingue para fa

zona,lasslgulentesunidades:

c.mbisoI. 58 caracterizan par presentar en eI subsuelo una tapa con terrones que

pr..un YllS1igios del tipo de roca subyacente y que ademas puede tener pequeiias

acumuIaciones de arcllla, carbonato de calcio. lierro 0 manganeso. Tambien

~aestaunidadaJgunossuelosmuydelgadosqueestancolocaclos

directMlenteencimadeuntepetate.

Feozem. 58 caracterizan par tener una tapa superficial oscura, suave, rica en materia

orgAnicayennu1riemes. Sonde profundidad muy variable. Cuandoson profundosse

encuentrangenera/menteenterrenosplanosyseutilizanparalaagriculturaderiegoo

temporal. los feozemsmenosprolundoS,situadosen laderasopendientes,presentan

como principallimitante la roca 0 alguna cementacion muy fuerte en el suelo.



Fluvisol. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos y por 10 general

con una eslructura dabil 0 suelta. Se encuentran en todos los climas y regiones de

Mexico cercanos siempre a lechosde los rios. Presenlancapasalternadasdearena

conpiedrasogravasredondeadas,comoefectodelacorrienteycrecidasdelaguaen

losrlos.

Leptosol. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centfmetros, Iimilada por la

presencia de roca, tepetate 0 caliche endurecido. Su fertilidad natural y la

susceptibilidad a la erosi6n son muy variables dependiendo de otros factores

ambientales. Elusodeestossuelosdependeprincipalmentedelavegelaci6nquelos

cubre.

Luvisol.Lavegelaci6nesgeneralmentedebosqueoselvaysecaracterizanportener

un enriquecimientode arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente rojosoamarillentos,

aunque tambian presenlan lonos pardos, que no lIegan a serobscuros. Se destinan

principalmenle a la agricultura con rendimientos moderados. Son suelos con alta

susceptibilidadalaerosi6n.

Geomorfologla

Existen planicies bajas, formadas en el cuaternario, marginales a sistemas montafiosos

(Sierra Madre); y estruc!uras de plataforma de acumulacionesdeltaicas; yporciones

oceanicas con sedimentos terrigenos. Segun la clasificaci6n geomorfol6gica de las

costas,la regi6n presenta costas acumulalivas (marismas) con IIanurasdeinundaci6n,

manglar ylo pantano marino. Un poco hacia el norte hay costas acumulativas (de

playasbajas arenosas) ycordones litorales (lineas de playa antiguas).

Hidrologla

La cuenca del Rro San Pedro-Mezquital pertenece a la regi6n hidrol6gica Presidio-San

Pedro (RH11). La lIanura costera contenida en la cuenca baja del Rio San Pedro

Mezquilal, corresponde a la Regi6n Mareografica Bajo Golfo de California, con un tipo

de marea mixta predominantemente semi-diurna. En la lIanura costera abundan aguas

interiores o dep6sitos de agua. Estaforrnadalundamentalmentepor esteros,quejunto

con las aguas que provl~nen del desagOe de varios rios y arroyos que nacen en la
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De acuerdo con el Estudio previojustificativo para el establecimiento del area natural

protegida: Area de protecci6n de flora y fauna Marismas Nacionales (CONANP

SEMARNAT, 2005) la regi6n se ubica en la zona intertropical y por tanto, se encuentra

sujetaalaocurrenciadeciclonestropicales, los que se pueden presentar entre los

mesesdejunioaoctubredecadaaiio. Se han registrado nueve ciclones con entrada

enlaregi6ndesdeelaiiode1957hastalafecha.Ladistribuci6ndelasintensidadesde

loscitadosciclonesenlaescalaZaffir-Simpsones:6decategoria 1,2 de categoria 2

(Olivia en 1975yRosaen1994)y1 decategoria 4 (Kenna en 2002).

Debido a que debajo de los 100msnm se ubican poco mas de 900 localidades, es

importante considerarque esta poblaci6n esta sujeta a los efectos destructivos de

estos fen6menos hidro-meteorol6gicos, tales como: daiios ocurridos por las altas

veJocidadesdelosvientos, porelefectodeunaaltacantidadde lIuvia precipitadaen

pocotiempo,desbordamientode los cauces de la red de drenaje natural de lacuenca y

laconsecuenteinundaci6ndelaszonasaledaiias.

A este respecto, en la cuenca del Rio San Pedro setienen registradas53 inundaciones

'enelperiodode1944-2004,ocasionandoimportantesdanosazonasproductivasyde

poblaci6nhumana.

1.3.2. Caracteristicasecologicas

Para realizar la caracterizaci6n ecol6gica de la zona de estudio coteje y actualice la

informaci6n ofrecida pordiversas fuentes oficiales, entre elias destaco la contenida en

Gonzalez, et at (2009), CONANP-SEMARNAT, (2005) Y por Villar (2001)

Blodlversldad

La zona presenta una biodiversidad amplia, se consignaun total de 150 especies de

plantas, 240 especies de fauna, de elias 202 son aves, 73 especies de peces, 10

mamiferosy28 reptiles; 61 especies en estatus, de las cuales 25 son endemicas, 22

bajoprotecci6nespecial,7amenazadasy2enpeligrodeextinci6n.
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e.. lIpo de vegeIKi6n constituye una comunidad vegetal sltuada en el litoral de la

zona 1nler1ropical. CIOIl una lempera1Ura media anual de 2O"C. bala amplilud l~nnica.

lUIIoa~yllmosos.agUUsaJubresosaladas.relalivarnentelranquilas,aslcomo

inrnIrIl6n de niYel intermitente. EI numero de especies reportadas para esta

vegetICi6n es de 24. aJYa cistribuci6n puede dennirse por pobIaciones mezcladas:

denlro de latrllla rlbet'et\a, situada en coolac1o con el agua la colonizaci6n es de

RhilDphora mangle coo sueIos altamente salinos y lados muy lIuidos. En el cinlur6n

intennedIo se encuentra Laguncularia racemosa. Conforme va disminuyendo la

selinldeddelossuelos.ysonmenosimpregnadosporaguaymi1scerrados.domina

A~genninans.Enlossuelosdesalinidadd8bil.lolalmen1eexondados,saJvoen

los periodos de grandes mareas. sa distribuye Conocarpus erecta. EI manglar sa

asoc:ia coo vegetaci6n hal6rlla arbustiva 0 herb3cea. como con especies de Sesuvium

pottuIaaIasltum, Balis marflima, 80rrichia frutescens, Lycium carolinianum, Sporobolus

1IiIginicus, Philoxerus vemicularis y Frimbristylis sp. Ecol6gicamenle. la importancia del

mangI8r radica en su capacidad como purificador de agua, formador de suelo, zona de

anIdaci6n de aves y como;irea de reproducci6n de fauna acui1lica. Los i1rboles de

manglefomtandensosbosques,quelegan a aJcanzar 25m de altura. Otrasespecies

conspIcuas son eI ciruelitlo (Phyl/anthus elsiae). zapol6n (Pachira acwitica) y la anona

(Anonaglabra).



Vegetaci6nhal6fila

Lavegetaci6nhal6fi1aselocalizaencolindanciacon elmanglar, cuandoesteexiste,o

mi1sgeneralmente, en lafranjacostera sensiblemente paralela a Ia costa y detri1sde

lasdunasdearena,enaltitudesmenoresa10m.s.n.m.,sobreterrenos pianos sujetos

ainundaciones marinas yque tienen depresionesen las que laacumulaci6n de sales

es alta y el drenaje es lento. Su distribuci6n depende de la presencia de arenas

gruesasquerepresentan el 80% por 10 menosde latierratotal,mientrasqueelresto

esti1compuestode arcillasy limos, un pH de 7.7a8.2 con un porcentajede materia

orgi1nicainferiora 1%. Sudistribuci6npuedeseridentificadapor cuatroagrupaciones

de sucesi6n vegetal:

1. Agrupaci6n de Laguncularia, Conocarpus y Scaevola. Estas especies

pertenecen a la formaci6n de trans-manglar, que constituyen una

agrupaci6n arbustiva discontinua que coJoniza temporalmente areas

inmergidas.

2. Agrupaci6n de Borrichia frutescens que representa fa vegetaci6n hal6fi1a

propiamente dicha. Se caracteriza por presentarse en condiciones de

inmersi6n temporal corta con una tasa elevada de c1oruro de sodio. Se

asocia con Asclepias aenotheroides, Spartina spartinae, Genothera

drummondii, Distichlis spicata.

3. Agrupaci6n de Balis maritima. Presenta inmersi6n temporal muy corta en

donde existe una concentraci6n de c1oruro de sodio muy elevada. Se

acompaiia de Suaeda nigra, Sesuvium portulacastrum, Atriplex canescens,

Salicomia3mbigua, Heliotropium curassavicum.

4. Agrupaci6n de Distichlis spicata, Monanthocloe littoralis, Spartina ps. Esta

agrupaci6n se desarrolla en sectores de inundacion muy excepcionales,

bien drenados ypocosalinos.

EI aprovechamiento de lavegetaci6n hal6filaes limitada, tan soloseleatribuyeusoa

las especies de mangle para la construcci6n de cercas, usos medicinales y

artesanales.
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8aIque tropal CIIduclloIIo (BTC)

Se cliRtluye, generalmente en 6reas con mayor disponibilidad de agua y desde 0

hate 1,000 m.s.n.m. Presenta dos estratos artl6reos y det 50 al 75% de las especies

del dole! pieIden las hoju durante Ia 6poca de secas. Representado par especies

IIItl6r-. de los I»6neros Bursera, Cyrtocarpa. Ficus, Acacia, Ayenia, Calliandra,
PlidiumySBIviL

BoequetropicaJsub-caducifolio

Se dIItribuye en parches .10 largo del <1rea de distribuci6n del bosque tropical

cGdoIio, con especies predomlnantes en et estrato arb6reo de cedro macho

(~e~),ram6n(BrosimumaJicastrum).paJmadecoquito(Orbignya

~yprimaYera(Tabeuiadonell-smitht).

EJPalmarobosquede Otbignyase presenta en sitios perturbados. pr6ximosallitoral,

sabre arenas profundas y bien drenadas. La especie dominante es Orbignya

guaooyule. aunque otras especies como FICUS sp., est<1n presentes espor<1dicamente.



Losfrutosysemillasde Orbignyaseexplotan para la industria de lasgrasasydelos

jabones, ylos lugareiios como alimento. Lostroncosseempleanamenudo para fines

deconstrucci6n de casas, peroindudablementeel mayor beneficia se obtiene de las

hojasque constituyen el material favorito para el techado de viviendas y se usan

ampliamentepara el tejidode balsas, sombreros petates yobjetosdeartesanla. Las

areas de Orbignya guacoyule a menudo son sustituidas por plantaciones de coco, pues

aestaespeciecuitivada leparecenconveniren particular las condicionesecol6gicas

enqueviveOrbignya.

Estavegetaci6n seextiende alo largo de lacosta, sobredunasqueseencuentran

situadas entre dos masas de agua. EI desarrollo de la vegetaci6n de dunascosterasen

esta area, se vincula con fa proximidad al mar,lo cual crea condiciones de suelos

arenosos secos (de arenas blandas no consolidadas, formadas por elementos

calcareosydecuarzo),pobresenelementosmineralesyenmateriaorgilnica,vientos

constantes, nieblas saladas y una luminosidad intensa que exigen a las plantas

oolonizadoras una aitaespecializaci6ny una considerable adaptaci6nbiol6gica.Entre

. las especies presentes se encuentran: Coccolova uvifera, Ipomea pes caprae, Uniola

paniculata, Corton punctatus, Ipomea stolonifera, Iva asperifolia, Spartina spartinae,

Canavalia maritima, Cassia cinerea, Commelina erecta, Euphorbia thymifolia, etcetera.

Vegetaci6nacuatica

La vegetaci6n acuatica esta constituida por especies cosmopolitas de amplia

distribuci6n. Se distinguen dos tipos de comunidades: Tular, que son

monoootiled6neasd~1 a3mdeaitoconhojasangostasoquecarecende6rganos

foliares,arraigadasalfondoencuerposdeaguapocoprofundosyconcorrientelenta,

las asociaciones mas frecuentes astan dominadas por Typha spp., Scirpys spp. y

Cyperos spp.; vegetaci6n "otante, que son plantas que flotan en la superficie del agua,

ya sea arraigadas 0 desprovistas de 6rganosde fijaci6n,distribuidas en aguas dulces 0

someramente salobres de corriente lenta, destacan Eichornia crassipes y Nymphaea

spp.
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hftil. guecwnaya ¥WdI (Ara~ y cuatro especies de tortugas marinas

(~TIIPiIIL.t998l·

Eft II ,..;on COIIIra de *YIril .. han registrado 79 especies de mamfferos. Entre

... dIIla:an II nutria de rio (LutnI canUensisl. el jabal! 0 pecarl (Tayassu tajacul•

...... (FellI 00tICllllbr)... (Pwlthfn oneal. oceIote (Leopardus pardalisl, mergay

(~wiedi)yvenadocolablanca(0d0c0i/eusvilginianus).Tambi6nsetienen

~ de mapKhe(~ btotl. tlacuache (DidetJhys marsupialis), linea (Lynx

"'*-t,conIjo(S~~.cacomixtJe(BassarisalslJstutus)ycoyote(Canis
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ExiIten 252 especies de aves. de las que el 60% son residentes y el resto son

migrBlrias. Las espec:les migratorias acu~ticas incfuyen a especies de grupos como

Ioscholltos.zancudas,patosypeUcanos.Generalmente,sonvisitantesdeinviernoy

sudl5trtluci6nlocaJ~restringidaacuerposdeaguaquelesproveenrefugioy

1Imento. Destacan, entre otras, especies como los patos artlorlcotas (Dendrocygna

~I,dgOetIas(M)octeriaamericsna)y4gu~aspescadoras(Pandionha/iaetuslY

par 10 menos 12 especies de palos migratorios encuentran refugio en la zona.

Etn ... _ resldenles 58 encuentran Ia pictlihiiila cafe (Dendrocygna bicalolj y la

pk:tlIlOIla ala blanca (Dendrocygna autumnaJis). at pato buzo 6 cormor~n

(~oiv~.elgarz6ncenizo(An1eaherodias),lagarzabianca(Atdea

ahal. Ia garza dedos dorados (Egretta thula) y el zanate (QuiscaJus mexicanus),

codomiz de Douglas (Ca/IjJepIa doug/asi~ Ycodomiz de gambel (Callipepla gamba/il).

De las espec:ies de aves presentes en esta zona, 28 esIM amenazadas como pardela

patimlsada (Puffinus creatopus). pardela gris (Puffinus griseus) y pardela mexicana



(Puffinusopis/homelas);4enpeligrodeextinci6n:gansofrentiblanco(Anseralbifron),

Aguila real (Aquila chrysaetos), golondrina marina minima (S/erna an/illarum) y vireo

manglero (Vireo pal/ens); 12 sujetas a protecci6n especial como pato golondrino (Anas

acu/a). pato chalcuan (Anas americana), cerceta aliazul (Anas discors) , pato boludo

menor (Aythya affinis) y branta (Bran/a bernicla nigricans) entre otras como la aguililla

canela (Busarel/us nigricollis), el tecolote vermiculado (O/us gua/emalae) y la gallineta

(Porphyrulamartinica).

Asimismo, las selvas de la costa del Pacifico son el unico habitat invernal de 110

especiesdeavescanoras(Passeriformes)migratorias.Lasdensidadesde estas aves

migratorias en la selva baja son las mas alias registradas en el mundo. Ademas, en la

zonaexlsten 36 especles endemicas, entre las que se encuentran lacotorraguayabero

(Amazona finch;'), el perico atolero (Ara/inga canicularis) , y la catarinita (Forpus

cyanopygius)yalbergaregularmentea20,000avesacuaticas.

La especies de reptiles y anfibios de la zona son diversas y la mayoria presenta

requerimientos de habitatestrictos (Garcia, 1980). Enlazona,seencuentranporlo

menos 9 especies endemicas y 13 en peligro de extinci6n. Entre las especies en

peligro se identifican al escorpi6n (Heloderma horridum) , la iguana verde (Iguana

iguana). el cocodrilo de rio (Crocodylusacu/us)ycuatro especiesde tortugasmarinas.

gollina (Lepidochelys olivacea). carey (Ere/mochelys imbrica/a). laud (Dermochelys

coriacea) y prieta (Cheloniaagassizzl). Las especiesvenenosasde la regi6n incluyen

al escorpi6n. la cascabel (Cro/alus basiliscus y C. a/rox). la cantil (Akis/rodon

bilinea/us). la coralillo (Micrurus dis/ans) y la serpiente de mar (Pelamys pla/urus)

(Boj6rquezTapiaL.,1998).

5erviciosamblentales

En el Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Area natural protegida:

Area de protecci6n de flora y fauna Marismas Nacionales, Nayarit (CONANP

SEMARNAT. 2005) se definen como cada una de las "u/ilidades" que la na/uraleza

proporciona a la humanidad en su conjun/o y son directamente dependientes del

funcionamiento "saludable" de los ecosistemas y de la biodiversidad que estos

con/ienen. Tomado as!, el concepto de los lIamados servicios ambien/ales suscita

opiniones encontradas: para algunos representan una oportunidad como fuente de
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En 1lI"'-' 1l*'ItIo .. idle c-... IfI __ ... de o'Connor, 2001 " RIleiro,

2OIII3Idltque __ -*ioI~CClI1ItiIuyen.niwllconceptual.lareducci6nde

'10~ • aqueIIo que Marx IIamO "c0ndici0n8S de producci6n", es decir. tado 10 que

..... como Ii fueM una meR*lCla. aunque no 58 ~ produce como tal. Esto 88. el

1ftIrl:*io ....... concIcionelI memes 0 naturales como mercancfas licticias. Esa es

............... muncIal,a1trmrdep0nert8pnlCioalairellbre.alospaisajes

~,.I01~,... iteassilveslres.esdecir,seconviertealterritorio

.-o1flmerl*lCla.

AaI. el pago par 5ervlc:ioI Ambientales (PSA) representa una estrategia para la

emwgenc:la de un I'lUI\IO tipo de"proyectos de desarrollo sustentable" que resulta en

un axtratlo hlbrido entre el ambientaJismo y el liberalismo econ6mico, cuyo aspecto

m6I parwrao 10 evidencia Rileiro (op. cit) aJando 8SQribe que:

(...J n'o nU<"Vo morndo en lugar do roconocu 100 duochoo coloctivoo in,ognl.. eultunl...

OConOmicOI. IOCiaIn r poUtiCOI do 100 aeroroo de u biocUvenidad -pueblos indigonao.

ampealDOO,eornunidadnpcoquorOiyotnoque pormilemoohan cOnJuvadoyaumentado

Iabiodivc:nidod-.loIlDJUfonnanenmcrcadcrosdolo,recurooorconocimientoo,conol

agrcgwdodequo en un mcrcado cornpctitivo no 'odoo podr:in participar. Secrcan ao'

nueva. fuentcs de conflictos <kntro y entre las comunidades, para vcrquienes llegarin

prirnaoa\"cnder ••unombrelosrecwsoscolcctivos.Alcomicnzolospagosporservicios

ambialtalcs 10ft. menudo otorgados como "subsidios" para un SUpuClto esquema de

-mancjolustentsble-. CuandoestOisubsidios5ctaminanywcomunidadcs nopueden

ocgwrcondctaminaduactividadnplantoadao.do pron'oselransformanen dcpredadoros

y aIguna cmptaa "time" quo Iw:enc cugo do IUS recunOI en nombre do Ia

"IUItenmbilida<f".

Sin embargO. considero que la labor en Educaci6n Ambiental (EA) debe asumir los

riesgosdetrabajarbajolal6gicadelosmecanismosinstitucionalesexistentesparael

financiamientodesusproyectosyacciones,masnoparalegitimardichosmecanismos



y mucho menos para reproducir lacarga ideologica de convertir a la naturalezaen

mercancfa.

En todocaso, lainclusi6n de "los servicios ambientales" en EApuedeconvertirseen

una herramienta para la significacion desde 10 cotidiano de 10 que "cuesta" el

mantenimiento de las condiciones para la vida en el planeta, paises, regiones y

localidades; aunquedebiasersuficienteelargumentodeque no hay forma de "pagar"

tales funciones ambientales.

Para el caso de una cuenca, elaguarepresentael recurso principal que determina la

estruClura y las funciones ecologicasde los ecosistemasque en elIaseencuentren.EI

mosaico ecosistemico presente en la Cuenca del Rio San Pedro-Mezquital, contribuye

al control del cicio hidrologico, la autodepuracion del rioyde los arroyos que en el

confluyen, el control de plagas y la captura de C02
, entre otros. Mencion especial

merece la Cuenca Baja, donde ademas de los ya mencionados, debido a la presencia

dehumedalesexisteunaportea:

• La recarga de acuiferos. Cuandoel aguaacumuladaenelhumedaldesciende

hasta las capassubterraneas.

• Favorecenlamitigaci6ndelasinundacionesydelaerosioncostera

• Favorecen los ciclos de la materia ylacalidad de las aguas a travesde la

retenci6n, transformaciOn ylo remocion de sedimentos, nutrientes y

contaminantes

• Constituye habitats crlticos (como el manglar) para especies seriamente

amenazadas""

• Sustentaunaimportantediversidadbiol6gica

• Abastecimiento de agua dulce con fines domesticos, agricolas 0 industriales.

• Graciasasupotencialproductivohaceposibleelmantenimientodeimportantes

centrosdepoblaci6nregional.
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La~dI.. cu-:adll RIo s.nPedro-Mezqullalesdeeproxlmadllmente766

............. (IlEOt, 2000)~ en 1,788 Ioc:aIId8des. ComIsponden •

DlnnID .,• .000 an 181Ioc:a1dadas, mIentras que. Nay8rll COfl'8SPO"den
13.l1l1O en 375 Ioc:aIdadas Y • zacatecas 55,000 habitantes en 155

~. TodeI .... pctllacIoneI aerudas. 10 IaIgode tode Ia cuenca, requlentn

dlllla....-,......,seMci08ambientaJesprovistosporsusecosistemaspara

~ .., pemlIr1enCla ., dependan par tanto. del mantenlmiento de sus

cordl:*lnMecoI6gIcaI.

&n ac:tiIItdedes humanu de transformaci6n de Ia naturaleza tenemos que en

III ., media predomina I. actMdad forestal, et manejo de vida silvestre y la

ganedIria; an eI aftlINnoletiene agricufturade riego.lndustriamaquiladorayen la

PI'1e .... Ie tiene agricultura Y ganaderla tropical. pesca riberella y de estero, la

oAtcuIura.,lac:amaronicultur,larecreaci6nyetturismo.

1.4,1. TMlendadela1terra

De acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional, en la regi6n de interes se

encuentran tres ejidos del municipio de santiago Ixcuintla: Campo de los Limones con

2••28 ha., Toro Moc:ho con 3.'82 ha. Y Mexcaltitan con 28,536 ha. La comunidad de

t.o. Corchos pert_ al ejido de Toro Mocho, mientras que Boca de Camichln as un

uentamientolormadoentierraslibfes (que no sa repartieron a ninguno de losejidos)

cuyaublcacl6naetualdatadelailo1968peroqueporrazoneshist6ricasseconsidera

como parte del ejido de Toro Mocho.

En eI ejido de Mexcaltitan sa encuentra Ia Laguna de Mexcaltitan que forma parte del

-.rna Iacustte que conforman et Rio 8antiago y San Pedro. La pobIaci6n mas

irnportarO del ejido es Ia Isla de Mexcaltitan, situada a 5 msnm. EI ejido as quien tiene

elderec:hodepropiedadsobrelas 13,000 hectareasde mangle que bordean lalaguna;

de hecho, muchos de los pescadores de Ia isla son tambien ejidatarios.



EI ejido Campo de los Limones se encuentra a una altitud de 10msnm. Colinda al Norte

con el Ejido de Mexcaltitan, al sur con el Ejido de Toro Mocho, al oriente con el Ejido de

SentispacyalPonienteconMarismasNacionales.

EIejidodeToroMochofuefundadoen 1955 y cuenta con 160ejidatarios. La localidad

de Toro Mocho se localiza a Bmsnm, sus principales actividades productivas son la

pescay la agricultura de temporal.

1.4.2. Actlvidades agricolas

Hist6ricamente,elaprovechamientodelosrecursosdelacuencabajahadeterminado

una estructura econ6mica basada fundamentalmente en las actividades primarias. En

el casodel municipio de Santiago Ixcuintladescansalaagricultura,lacualsebasaen

un reducido ntimero de cultivos anuales como el frijol, maiz, sorgo, arrozy tabaco,

mismos que en ocasiones se diversifican con el cultivo de chile, sandia, jitomate,

palmeras de coco de aceite, platano, piiia, aguacate, ciruela yotrasfrutas declima

calido.

EI sur del municipio de Santiago, es aledaiia al norte de municipio de San Bias, con la

-que comparte la especializaci6n en frijol, chile y jitomate; asi como una muy alta

productividad. Para la regi6n de Marismas Nacionales, esta zona representa 63% de la

producc:i6ndejitomate, 470/0 del sorgoforrajero, 26% del chileverde,16%delfrijoly

20% de todo eljilomaledel area.

Con respecto a las comunidades de interes se pUede hacer la siguiente

desagregaci6n7
;

Boca de Camichin. I;sta zona dedica BO% de su super/icie al cullivo del frijol, y en

menorgradosededicatambienalcultivodeltomateverdeyelpepino.

7 La desagregaci6n se realiz6 a partir de los dalos oblenidos en diversas fuentes documenlales,

prindpalmente del reporte 16cnico: Evaluaci6n del Costo·Beneficio del Proyecto Marismas Nacionales

elaiboradoporlaCONANPydelosinformespresenladosporelequipodePro·regiones en el periodode

200&-2008.
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Taro Mx:ho-Los Corchos. La actiYidad econ6mlca de la localidad se concentra

prIncIpamente en Ia Igricullura (48%). siendo los principaJes cultivos: tomate. tomatillo.

d1III y IMdIa duranCe 101~ de odtAlre a marzo.

A nMI munk:ipaI... cultivo que 0QIPlI un mayor porcentaje de Ia superficie sembrada

••~ ClOIl un 56% del totaJ en Ia zona y aporta 200/. de la producci6n agricola del

eswdo. Sin embargo. en t6rmlnos econ6micos resulta mas importante el cultivo de

jltomate(tomaterojo)quecontribuyeconSS'r.delvalortotaldeloquesecosechaenla

regl6n.

Sin embIIgo. lila dominancia de las zonas de agricultura del municipio no implica que

....... Ia.c:tlvlUd mas importante de Ia regl6n de estudio. sobretodoanivelde las

~. sino que 58 diversiflCa con la pesca. la ganaderla y el turismo. La

agricuIlura se practlca a mediaN escala y de manera extensiva. reportando

Idualmenle. un bajo rencimiento econ6mico que permite suponer se trata de una

actMdaddesubsistenc:ia.

1.U.Acttvldedespecuartas

LalCtividadpecuariaenelmunicipiodeSantiagosebasaenlasespeciesdebovinos.

ovinosyporcinos.dondesecuentaconareasparasucriaqueproporcionanla

pnxbxi6n de protelna animal para Ia pobIaci6n.

Para Ia regiOn que comprende el estudio. aI igual que ocurre con la actividad agricola.

Iapecuaria no esdegranescalaylamayoriade los hatosson del tipo no estabulado.

Sin embargo. en la comunidad de Campo de los Umones si a1canza a tener mayor



importanciaqueenelresto,puessetienenregistradosalmenosa30ganaderoscon

un poco mas 0 menos 2000 cabezas de ganado.

La cria de ganado porcino y de aves estaconsiderada como de traspatio,esdecira

escaladomesticaysusproductossonutilizadosparaautoconsumo.

En el municipio de Santiago Ixcuintla se reporta el aprovechamiento de madera a

medianaescala.Enlaregi6ndeestudio,elaprovechamientoforestal esta destinado a

los humedales, principalmente de las especies de manglar y se compone de dos

aetividades: la comercial y la de autoconsumo. Mismas que se encuentran Iimitadas

debidoaquelascuatroespeciesdemangleestansujetasaprotecci6nespecialenla

NOM-059-SEMARNAT-2001. Sin embargo, tradicionalmente han side aprovechadas

en la obtenci6n de tintes. par sus propiedades medicinales y como madera para

estacas 0 para la construcci6n de cercas (CONANP-SEMARNAT, 2005) Y en los

ultimos anos, en la Isla de Mexcaltitan se ha reactivado la producci6n de piezas

artesanalesfabricadas principalmente con Rizophoramanglae.

. En el caso de los manglares del Pacifico mexicano se han identificado usos directos

del manglebfanco de uso comercial condiversos objetivos:

1. Para la construcci6n de casas, enramadas. cercas. trampas pesqueras y

embarcaderos.

2. Como auxiliar en la actividad agricola como tutorados para el cultivo de

hortalizasysecadodetabaco.

Sanju~o (2005) estim6 con base en los datos de planes de manejoforestal y en los

precios en patio para los ejidos de San Bias y Mexcaltitan una ganancia promedio

anual de 1.6 millones de pesos al ano, considerando s610 la venta autorizada de

maderacomercial. Tomando en cuenta los ejidos con autorizaci6n para la cortade

madera de mangle, lagananciapromedioanualdelestadode Nayaritoscilaalrededor

de 10a 15millonesde pesos alano.

Los habitantescercanos.a la zona de manglarhacen uso de los recursosforestales

para satisfacer necesidades de construcci6n, energeticas y actividades recreativas,
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LaNllri6ndllgr.ciDde~'1proc11dMdaddeleocsistemademanglarcon

.. dIeImlIo .... ~IIedeI\U.direcIa.As~lodemuestralainvestlgac:iOn

de au.... ...,. 'I c.w.da (2005); que buscO capW c6mo eI ecoslstema del

.-. c:onlrtJuye en .. biInesIar de los hogares. a traves de una Matriz de

ConIIIllIlMd~,(MCS), en"lIjido de Mexcallit8n. municipio de Santiago Ixcuintla.

DelCUeldocanlU~.lasactividadesrelacionadasconelecosistemade

"*91.~ un IPOfle de cul 31.43% de manera directa, siendo estas. la pesca

de CMW6n can 18.91%. Ia pesca de escama (pescado en estero 0 en ribera) con

11.7'lrt 'Ita eclMd8d forestal con 0.82%.

Enconlrwon CJle ta aclivldad produdiva local depende directamente del ecosistema de

mangIw. ooncIuyendo CJle sin la existencia de este ecosistema no podrlan

~ sus comunidades. La investigaci6n demostr6 que la existencia de

manglartiene mayores beneficiosque los que se abtienen de la actividadforestal;

IiIndolosmayoresaportesalasactividadesquetienenunarelaci6nestrechaconlos

..w:ioI amblentaIes que provee eI manglar, como la pesca riberena y los servicios

lurfSllcos. Esta Investigacl6n incluy6 al manglar como factor productivo en las

dlflll1lntesactMdadesquesedesarrollanenelflrea,porejemplo:

Lapeacarblretlatiene una relaci6ndirectacon etmanglaryaque Ioscamaronesy

pecessealimentande81.peroaJmismotiempo, el manglarprovee a esta actividad de

materia prima paralaconstrucci6ndetrampas.

Loa..w::iosturisticossedesan'oltan gracias a Iabelleza escenica del f1reayal mismo

\ien1lOseexlraemateriaJdeconstrucci6nparalainfraestructuraquerequierenestos

servic:ios como muelles. embarcaderos, construcci6n de enramadas. etceteraetera. Los

restaurantesdelflreaaprovechanlalagunaparapescayelmanglarcomoenergetico.

ademas. Ia existencia del manglar alrae turistas que son sus potenciales dientes.



Laproducci6nnopecuariaesprincipalmenteartesaniayproductoscomestibles,todos

estos resultado de la transformaci6n de elementos naturales existentes gracias al

manglar, Lasactividadesagropecuariasy tradicionales se beneficianconpostespara

cercadodeterrenos,corralesyvaras paratutorado agricola.

Dentro de la funci6n productiva de estas actividades no esta implfcito un pago por

recuperaci6n, restauraci6n 0 utilizaci6ndetecosistema,Ios beneficiosson adquiridos

Iibrementecomo externatidadespositivas.Los resultados obtenidos demuestranque

respectoalorigen ydestinode los ingresos econ6micos, alrededordel 96% de estos,

sonoriginados localmente a partir de la explotaci6n de los recursosnaturales.

1.4.5. Actlvldadpesquera

La pesca es una de las principales actividades del estadode Nayarit;secuentaconun

litoral marltimo de 289km con una plataforma continental de 16,615km2 y mas de

900km2 de aguas estuarinas ycontinentales; adicionalmente, cuenta con corrientes

constantesderfosyarroyosqueofrecenunaampliadisponibilidaddeaguasdulces.

En2006,Iaproducci6npesqueraenelestadode Nayarit,alcanz61as30,613tonetadas

.anuales, con un valor de $627'566,500.00, siendo el camaron la especie mas

representativa, seguido por la mojarra. La produccion de camaron en Nayarit

representa14%delaproduccionnacionalylapoblaci6ndedicadaaestaactividad

asciende a 26,967 personas entodo el estado (Gobierno del EstadodeNayarit, 2007).

En el area de estudio,la pesca es la principal actividad que ocupa a un importante

segmento de la poblaci6n economicamente activa. En la zona se obtienen diversas

especies pesqueras, destacando el camaron, mojarra, lisa, chihuil, pargo, robato y

constantino. AdemaS'liene importancialaproducciondeostionencultivosde balsas

tanto en la comunidad de Mexcattitan como de Boca de Camichin.

Lasprincipalesartesdepescason:laatarrayayeltapo8.Laexplotacionde las

especiesnoesconstantedurantetodoelaiioysedivideendosetapas:Iatemporada

'Laatarrayaconstadeunare9deformacircularencuyosbordesllevaplomos con loscuales se forman

bolsasdentrodelaguaendondeloscamaronesquedanatrapados.Porolraparteeltapoesunartede
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LalamllldeOtg8l1izaciOnpmc:ipalenlaregiOneslacooperativapesquera,aunquese

~~ petC8doreIlilres. En Ia zona estuarina de estecomplejo lagunar las

~ de MexcellIlM .. han uniflC8do fonnando una sola nueva con 340 llOcios.

8oc:a de CMnichfn. B aIlIMl de osli6n (CnJssosITN COIteziensis) que se practica en

....~•• una 8CWld8d que Ie ha venido desarrollando desde hace mas de 35

8ftoI. La rnod8IidId de culliYo es de tipo semi-intensivo, utilizando 'sartas' que

levoNaenla~defalalvaypermitensucrecimientoenzonaspropicias.Bajo

llt8loondicIonesdelr8bejo,losacuacultoresrealizanunciclodeproducci6nporai'io.

B'" de cuIlMl .. de IPOldmadamente 300 ha, donde se distribuyen cerca de 1,200

bllua.C8d8unaconunpRlll'ledlode600 sartasen total.

.....~.UI1ll-.atla que.., conslruye con ramas y troncos, con lugares para la

-.:i6ny .......~ .. c:ilIItaseopeciescomoelcamat6n,Hamadoatrampaao
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·~realizadaspor~YCadena(2005)apescadoreSdelaISladeMexcaJtitan.indican
que'" Wv- lin*- por alflCllllID de camat6n son de aIrededor de 4.000 pesos mensuaJes per cada

una ...... 366.loanl8riorimplicaqueaunpreciode35pesosporkilosetendrianquecapturar500

~.aIIo:350porlapooyl50conalarraya.



Campo de los Limones. Cuentan con una sociedad cooperativa, integrada por 114

socios que se dedican a la captura de camar6n y especies de escama (recursos

pesquerosde importanciacomercialj parasu venta en losmercados Iocales.

Toro Mocho-Los Corchos. La pescaeslatercera actividad productivaen importancia

paraestascomunidades. Aunquedebidoasu localizaci6ngeografica, masquetener

una importanciapara la venta a mediana o gran escala, la pesca de camar6nyescama

(pescadoj 135 bf!sicamente para 131 auto-abastecimientode los negociosrestauranteros

ubicados "a borde de playa" en LosCorchos.

Mexcaftitan. Se calcula que cerca del 75% de la poblaci6n econ6micamente activa de

laisla,sededicaalaactividadpesquera,principalmentealacapturadecamar6ncuya

temporada de mayor producci6n 135 de septiembre a diciembre. Cuentan con una

cooperativa de pescadores, de hecho, Mexcaltitanfuelaprimeracomunidaden contar

con su propiacooperativa entoda la regi6n, en la decada de los aiio5 veinte del siglo

pasado con 380 socios aproximadamente (Breton,2004j.

En la actualidad, 131 municipio de Santiago Ixcuintla ha tenido un crecimiento en 131

sectorhotelero,restauranteroydeotrosserviciosturisticos,1oquehasignificadola

generaci6ndenuevosempleosdirectoseindirectos.

Sin embargo,la zona que compete a estatesis, no ha tenido cambios sustanciales,

manteniendose como principal centroturistico la Isla de MexcaItitan, 131 cual 135 receptor

de turismo en transito, 135 decir que 5610 513 visita 131 lugar, mas no 513 alojan

temporalmenteenel.

Con la somera descripci6n de las actividades productivas de la regi6n, 513 puede

constatar c6mo 131 bienestar de sus comunidades esta intimamente ligada y de hecho,

descansaenel bienestarde los ecosistemascircundantes, principalmentedelmanglar.

En 131 siguienteapartado realizo una breve descripci6n de los principales impactosque

513 han derivado de la actividad humana en la Cuenca Baja del Rio San Pedro,

haciendoespecial enfasisen lazonade marismas nacionales, donde513 encuentran

situadas las comunidades'objeto de esta tesis.
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1.5.1fnIMM:tos derivados de Ia. actlvldades entr6plCJIs en Ie cuenca be"
del Rio san Pedro-IIezqultel

o.do que Ia regi6n esta inmersa en Ia dintmica socioambientaJ de la Cuenca del Rio

San Pedro, existeunaestreeharelaci6nconlosevento5 naturalesy antr6picosque se

sucedenaguasaniba.

La I*'e alta de Ia aJenCa, en et estado de Durango. es Ia que menos lIuvia recibe y sin

eme.vo • Ie que Ilene una mayor demanda del recurso hidrico (principalmente para

u.oftllstrilll);enlacuencarnecia.elrfoserecuperaparcialmente. recibiendolos

aportes de varios afluentes importantes. 10 que contrasta con el acceso al agua potable

en mudlas IocaIidadlls (mayormente indigenas) con altos Indices de marginaci6n y

lirIUnllfWe. en Ia cuencabaja. se hace evidente el impacto acumulativo del manejo

~dIIrecusoatodololargodelacuencaaunadoalospropiosdelazona.



1.5.1. Descargas ala corriente del Rio San Pedro-Mezquital

Segun los datos obtenidos en el Programa de Gesti6n del Agua del Consejo de

Cuenca de los Rios Presidio al San Pedro (2006), el Rio San Pedro cuenta con tres

estacionesde monitoreo de calidad del agua en Nayarit:

• Laestaci6n San Pedro Ixcatan que se instal6con lafinalidad de verificarla

calidaddelaguadelacorrienteensu ingresoalestado. Enestazona,se

consideran como usa principales de las aguas del rio, el abastecimiento

publicoyel riego agricola. ElvalorpromediodelindicedeCalidaddelAgua

(ICA) fue de 49, por 10 que este tramo resulta fuertemente contaminado y

requieredetratamientoparasuusoenelabastecimientopublicoytambien

paralarecreaci6n.

• En el tramocomprendido entre lasestaciones San Pedro Ixcatany Ruiz,la

corrienterecibe las descargas intermitentesde agua residual del Beneficio

del Cafe Humedo EI Zopilote y la descarga municipal tratada, del poblado

de Ruiz. EI uso predominante en el sitio de ubicaci6n de la estaci6n es

agrfcola. Elvalorde ICAfuede 52quecalifica las aguas de este rio como

contaminadas.

Las zonas costeras y, en especifico, las zonas de manglar en la parte final de la

cuenca baja, son cuerpos receptores de grandes volumenesde aguas municipalesy

agrfcolas, de los efluentes de laactividad acuicolayotrasvertimientosqueincorporan

grandes cantidades de materia organica, sedimentos, nutrientes y diversos

contaminantes y el abatimiento de los niveles de oxigeno disuelto en el agua, los

cualesconstituyenu~amenazaparalaestabilidaddelosecosistemasyunriesgode

saludpublicacadavez mayor. Estasituaci6nafectadirectamentelaproductividadyla

diversidadbiol6gicadelaregi6n, sepresume, pUedecausarlamuerteyprovocarla

emigraci6n de un gran numera de especies animales que habitan en las lagunas

costerasyenlosesteros.

1.5.2. Construcci6n de grandes obras de Infraestructura

En el estado de Nayarit, durante las ullimascinco decadas, se hanconstruido bordos

deprotecci6nen las princ'ipales localidades asentadas a la orilla de los rios San Pedro-
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III "*VeIl COIl«o; condicl6n que .. lntensJflCa con la presl6n de las actividades
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En c:onc:reto. Ia construcd6n de estas grandes obras de infraeslnJetura ha provocado

CM1IlIoaenlaUneadelacosta. Ialntensiflcaci6nde los procesoserosivos de canales y

dllCUITlUlIidOnenlaslagunasoosteras (azolvamientoldelslstemacostero. asfcomo

CM1IlIoa en 101 patrones de salinizaci6n y en las comunidades vegetales.

~edelmanglar.

Ptnltambl6nCU4llUnIosClllllbiolaescaJasmenores.asi.ladeforestaci6n.eldragado

yllrelleno. lalPlWtUradeboc:asjunloconunainfraestructuracosteramal disenada.

cllsn*luyenelpotenclaJproductivodelecosistemaeintensificanlosriesgosasociados

lloIpelIgrosCOlteros,principalmenteafen6menosmeteorol6gicos.

1.5.3. Impec:ta. acumuIados en Mutamas Naclonales

En e1ltanscurso de Ia historia, las sociedades humanas han realizado una in!inita

canlidad de acciones directas para aprovechar los humedales. sometiendolos a

proyd)s para drenaItos. desecarIos y ultimamenle para recuperarlos. Pero

pri'lc:ipIIIrneahanesladosujetosaJdeterioro,tantoparlasobrasquesedesarrollan

en los acosislamas aeuaticos que provocan modificaciones en el ambiente. como

repesas y ClII\aIizacione. como par actividades que se realizan en zonas terrestres



cercanasa loshumedales, yaseaporextracci6ndeaguaoporadici6nde nutrientes,

oontaminantes 0 sedimentos (En: www.prodiversitas.bioetica.org)'o.

La problematica que presenta Marismas Nacionales es el azolvamiento y deterioro

crecienteporlacontaminaci6ndesuscuerposdeaguaporlosriosyaquetransportan

contaminantes ffsico-quimicos y biol6gicos originados en los principales centros de

poblaci6n, industriales y agricolas que se ubican en las margenesdel Rio San Pedro,

en area continental.

Aunado a 10 anterior se tiene el vertido de aguas residuales de las 29 localidades

rurales,elarrastrealoscuerposdeaguadelasbasurasporfaltaderellenossanitarios

que cumplan con la normatividad, la perdidadel manglar pordesecado de areas y

construcci6ndeestanquesparalacamaronicultura,laeutrofizaci6ndeloscuerposde

agua porel vertido de las aguas de desecho de la misma camaronicultura y, entre

otras,Iaperdidadeespaciosporiaconstrucci6ndeiainfraestructuraturistica.

Lo mencionado, sin perdida degeneralidad, aplica a toda lazona estuarina, toque

magnifica la problematica regional.

.perdidade manglar

La zona costera comprende alrededor de 8% de la superficie global del pais, y

contribuye con aproximadamente 25% de 1a productividad primaria, pero los

humedales costeros, particularrnente, han side severamente afectados,

experimentandosignificativasperdidasacumuladas.Entrelosanos1970-1995,Mexico

perdi6 por ano 5 % de sus humedales; en el periodo 1993·2002, los humedales

nacionalesredujeronsuextensi6nen95,OOOhectareas, aun ritmo deO.42%anual,en

'·Pro-Diversitasesel ProgramaPanamericanode Defensay Desarrollodela Diversidad biol6gica,

cul1uralysocial,constituidacomoorganizaci6nnogubemamentalfederadayreconocidaporlaONU,cuya

finaJidad es la promoci6n y realizaci6n de actividades de informaci6n, investigaci6n, enserianza

aprendizajeydesarrollo institucionalde ladefensa y fortalecimiento de ladiversidad;asicomotambien

profundizar el desarrollo de la red de inst~uciones y organizaciones dedicadas aI quehacer cientifico,

cultural y social en America. Su,pagina web es: http://www.prodlversnas.bloetlca.orgJdes24-1.htm
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Pot l.W'Ilado 1a1ragmentaci6n de h4bitats (debido a laconstrucci6n decarreteras y de

~ deNm*l de .. acuicuItura) ha modificado eI patrOn de

~de entrlIulMllglar"'1"mar,saJinjzandolossueiosycausando

II mu-te CIeIl tNngIar; II dIIorestaci6n de a1gunas zonas con lines agrloolas y

~; II dIIec8c:iOn de aMPOS de agua para camaronicultura; la desviaci6n de

~euperftciIlespanlelabastecimientodeagua;lacontaminaci6npor

~ de IIgUM negra. aclfOC'Jimicos pesticidas Y metales pesados; la apertura

de boeu YeI desarTollo incontrolado de aetividades acuicolas.

Pot Ultimo," presencia lrecuente de lirio acuatico en los cuerpos de agua de lazona,

Iituaci6n que, • Ia vez que expresa eI nivel de contaminaci6n en ellos, dificulta

oorwlderllblemente Ia intervenci6n de los habitantes para desarrollar aetividades de

limpIeza.

Ac:tuaIment. no existe un dato exaeto sabre Ia cobertura de manglar en el area.

BeI1anga et aJ (2006)" estimaron en alrededor de 65,000 hectareas, con una tasa

deforestaci6ndeO.8%anual,1o que significaque en 33anos se han perdido alredeclor

de 24.000 hecl3reas 0 alrededor de 30% de la cobertura existente en 1973. De igual

maneraestimaronquelatasadedelorestaci6nmasimportanteocurri6enelperiodo

2000-2006, con una p6rdida de 2.3% anual. Para at mismo periodo, el Instituto

Nadonal de Ecologia (2005), estim6 una tasa de 1.6%. La superficie de manglar

caJcuIada en .. sene I de INEGI (1976), estimaba que en Marismas Nacionales se

encontraba entre 10% Y 15% de los manglares del pals. Para la CONABIO", existe

l'En:_..,."..,.,.gab.~,.cgi~.



actualmente una cobertura de 66,970 hectareas, 10 que signilica que el estado de

Nayarit,contienel0%deltotaldemanglaresdelpais.

Sin importar fa fuente, la realidad es que el ecosistema de manglar ha sufrido una

perdida importante en su cobertura, a partir de la problematica aqui expuesta que

inevitablementetambienafeclalacontinuidaddelabiodiversidadquesostiene.

Inlensiflcaciondeevenlosclimalicos

De acuerdo con CONANP-SEMARNAT (2005), el aumento en la intensidad y

frecuencia de eventos cicl6nicos, se considera un electo del cambio climatico y se

pronostica una intensidadmayorpara los aiiosvenideros. Sin embargo,masalladela

elevaci6nenlaintensidadydelosdaiioscausadosporestetipodeeventos,tambiem

se debe admftir que se trata de un problema humane de caracter organizativo

(preventivoycorrectivo)ytambienpolltico.

1.5.4.I.Y... lascomunidadeshumanas?

EI incremento de la poblaci6n en las localidades yportantodesusrequerimientosde

,urbanizaci6n y de productividad econ6mica, tienen un 'considerable aporte en la

modificaci6n de la cuenca baja; lamentablemente, muchos de estos impactos estan

relacionadoscon procesos de deterioro socioambiental masque conunacontribuci6n

al equilibrio de la zona.

Retomandolos resultados del diagn6sticopreliminarpresentadoporelequipodePro

regiones Nayarit (2009) tenemos que en general las comunidades muestran fuertes

rezagos en materia de servicios pub/icos (agua potable, drenaje y recolecci6n de

residuos s6lidos) qu~impactan directamentesobre lasa/ud ambiental del entorno y

una sobre-explotaci6nde los recursos naturales utilizadoso ex1raidos en las

actividadesproductivas.

Serviclos pUbJicos

S61oenlacabeceramunicipalsecuentacontratamientodeaguasresidualesmediante

lagunasde oxidaci6n ynoesex1raiioobservarenalgunasdelascomunidadesmas

pequeiiasdelareaelfecalismoalairelibreporlafalta/etrinasobienlapresenciade
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La bMln • un problema con YlIrias arislas: el consumo de nuevos V mc1s produetos

que~ pl6Ilic:oI y pol' Ia cIIposici6n final de loll residuos s6Iidos, va que no se

OUWIIaconrellnol ....... lPf'OPl8dosperaeselin.5eestimaunaproc1lcci6ndlaria

pera"~ dI '9 DleIadaI de baura (Consejo de Cuenca, 2006) que se aJTOja al

rfooblan que. dIpoIilada acielo llbierto oquemadaporla lalta de infraestruetura V

dIl..w:ioderecolecci6ndereslduoss6lidosmunicipales.

EI municipio de Santiago Ixculntla'2 dispone unicamente de dos camiones recolectores

de buura, raz6n por Ia cuaJ los pobIadores de todas las comunidades del municipio

manllenen Ia priclica habitual de Ia quema de basura a de su deposici6n en tiraderos a

cieIoabierto.

Con respee:to a la existencia de Ia red de drenaje, en el caso de las comunidades

objetodeestalesis, unicamentela Isla de Mexcallitc1ncuenlacon ella, perolaobra

-.inconc:It.avnoatraYiesaporcomplelolalagunaenlaqueseubica,raz6nporla

cuaI 101 deIechos orgMicos se quedan a lin de cuentas en la misma, generando

proCIemu de saIud para sus habitanles V el enlomo en general.

Eslaconclci6ncompartidaen Iascomunidadesdelazonahacoadyuvadolambien af

azoIvamiento(inlc:ialmenteocasionadoporprc1eticasagricolasvforestalesinadecuadas

rio atTI)a), a la lalla de oxlgenaci6n, al aumento de la mortandad de especies V a la

pr-.w:ia mayor de coliformes.

"SegUn ... ConIoodePallla<:i6nyVMendadel2005.aJentaconuntotaJde84,314habitantes



Actlvldadesproductivas

Lasobreexplotaci6ndelosrecursosnaturalesdelacuencabajaylacondici6n

generalizada de deterioro del Rio San Pedro-Mezquital estan poniendo en riesgo la

viabilidad productiva de las comunidades de la zona.

Por un lado,la contaminaci6n del recurso hidrico que comparten, ha derivado en la

disminuci6n de lacalidady lacantidadde los productosostricolas, camaronicolasy

pesqueros que de ahf se extraen y, por otro, en el suministro de agua en las

cantidades y con las caracteristicas adecuadas para el consumo humane y para el

riego de los cultivos agricolas. Esto ultimo ha redundadoen un incremento importante

de los niveles de salinidadde latierra, con losefectos perniciososqueestoconlleva

paralaactividadagricola13.Ejemplosdeloanteriorestanalamanoyresultanbastante

ilustrativos:

Boca de Camichfn es una comunidad que depende fundamentalmente del cultivo del

osti6n. Puesto que en la cuenca baja del rio se acumulan muchos de los

contaminantes que se vierten alo largo del caucedel rio, y alsereste moluscoun

organismo filtrador, las caracteristicas generales del producto se yen deterioradas

·considerablementeencalidadycantidadcomoconsecuenciadetaIcontaminaci6n,Io

que pone en riesgoestadinamicaecon6micay, con ello,la viabilidad sociocultural de

lacomunidad.

En Campo de los Limones, Taro Mocha y Los Corchos, la otra actividad preponderante

eslaagrlcolayelfen6menocrfticoqueseenfrentaeslasalinizaci6n de las tierras que

esta ocasionando una sensible disminuci6n en la productividad de 5uscullivos.

La Isla de Mezcaltitan es una comunidad dedicada a la producci6n de camar6n, cuya

pesca ha disminuido; sin embargo, algunos autores relacionan este evento con

cambios en el manejo tecnico mas que en condiciones de deterioro ecol6gico, ya que

muchasdelascooperativasselransformaronengranjasacuicolas. Sinembargo,las

limitaciones que en general se lienen en toda la industria pesquera nayarita, se

lJPorsupuesto.aqurlambien~edebeconsiderarcomounfactorprecipitante delfen6menodesalinizaci6n

delaslierrasdelaregi6n,laoonslrucci6ndegrandespresaseneleslado(AguamilpayEICaj6n,eslando
en puertalade LaYescal,loque halraslocado ladinamica hidrol6gicaen toda Iaregi6n.
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~de Ie caJidlddevidade los pobIadores, sino lambien sobre las

poIIbIIdIdIadelClbre¥lvenciadelalcomunidlldesmismas.

Se deb-. IftadIr loa probIemu existentes en a1gunas comunidades de la zona. donde

protllamu de '*'cter J)lIIticuIar (personales y lamiliares) se entrelazan con

1mpoItant. confllctos de intereses entre miembros de una misma organizaci6n

obItacufIzando de manera conslderable la puesta en marcha de esluerzos

manoomunados para mejorar las condiciones de vida en eslos lugares.

e. .. easo de Ia cooperativa Ostricamichrn en Boca de Camichfn, donde existe una

ll\ejadlsputaentredosbandosensuseno. Esleconflictoresponde. segunalgunos, a

Ie competencla desleal en el cullivo y comercializaci6n del oSIi6n, a que da lugar el

hecho de que permisionarios privados (restauranleros) tambian lormen parte de la

cooperativa; segUn 011'05. esle diferendo se debe a que prevaleee una aetilud

conIrontativa e Irresoluble par parte del sector dedicado exclusivamente al cullivo y

oomerclaIIzac:idelmolusoo.Esteconlficto,porsuradicalidadyporlopequeiiodela

c:omunidad. he contaminado muchas de las dinAmicas e iniciativas dentro de Ia misma

Deiguallonna, eJdsten contlictosentre a1gunascomunidades por ladelinici6n de los

Iir'dIra. entre las mIsmas, 10 cual fragiliza las posibilidades para avanzar

MIculadImentehaciasoluc:ionesdealc:anceregional. Unconflictodeestanaluraleza

.... I)NMI'Ile entre Boca de Camichln y Campo de los Umones; mientras que entre

Boca de Camichln y Mexcaltitan hay desavenencias por la sobre-explolaci6n que los

prockJetores de Boca hacen de algunos de los recursos situados en las aguas bajo

jurisdicci6nde los pobIadores de Mexcaltitan.

Los inpactos (ma)'OfTTlenle negativos) que la presencia humana y el consecuenle

aprcwechamiento que ha hecho de los recursos de la cuenca baja se han venido



inlensificandoenformagradual,acausadelefeclocombinadodenumerosasacciones

yalleracionesapequeiia,medianaygranescala.

No pUedo dejar de mencionar el importanle papel que han jugado y juegan las

praclicas inconscienles y negJigenles por parte de los pobladores; sin embargo

coincido con Rea-Rodriguez y Ramirez-Vazquez (op. ci~ en que la persislencia de

dichaspraclicaslambieneslaenfunci6ndeunainsuficienleoinadecuadaimplicaci6n

de los dislinlos niveles de gobierno; asi como de la ausencia de regulaciones

inslilucionalesnecesariasydeunaescasaoinexislenleinfraeslruclura para enfrenlar

la compleja condici6n de delerioro socioambienlal de la cuenca baja con crilerios

suslenlables.

No sobra decirque de permanecery agudizarse esla condici6n de delerioro, loda la

regi6nseenfrenlarlaaunfulurolodavlamenosalenlador.Esimprescindiblelapronla

conformaci6ndeespaciosdondepuedanconvergerlodoslossecloressociales

involucradoseneldesarrollodelacuencabaja,paracomenzaraconstruir una idea de

fUluroqueefeclivamenlereivindiqueelpropiopapeldesuscomunidadesrurales;enla

queloshabilanles,losproducloresylosciclosregionalesdelanaluralezasean

,lomadosencuenla.

Peroeslareivindicaci6nde 10 nural s610 sera posible cueslionando ylransformandolas

manerasen las que hemos venido relacionandonoscon la naluralezayporlanlo, la

noci6n de desarrollo en laque conscienle0 inconscienlemenlesuscribimos nuestras

practicas. Esjustoen esle ullimo punlocuandolascategoriasle6rico- conceptuales

dejan de ser conslruclos aislados,lejanos de la acci6n colidiana, de los sujelos vue~os

acloressociales, paralransformarse en eslrucluras mentalesyconduclualesquese

reflejan en los eSliliS de vida de cada gnupo social y en las formas en c6mo

lransforman su naluraleza, moldean su lejido social y proyectan el desarrollo desu

regiones.

De ahique en el siguienle capllulo presenle en un primer momento, una reflexi6n

le6rica alrededordel conceplo desarrolloy posleriormenle, un intento porconslruir el

relalohist6rico (con una perspectiva ambiental) sobrelasestrategiasdedesarrolloque

se han implementado en la cuenca baja del Rio San Pedro-Mezquital.





CAPiTULO SEGUNDO.

MICRO HISTORIA DEL DESARROLLO EN LA CUENCA BAJA

DEL Rio SAN PEDRO-MEZQUITAL (1988-2008)

Primeraparte

Desarrollo y crisis ambiental

Esteva y Reyes (2000) nos pJantean de manera clara y sucinta el origen teorico

conceptual del desarrollo como un eJemento inherente a la tormacion socio-economica

del capitalismo. mismo que tue considerado por los partidarios del liberalismo

economico como la cima de la evolucion de lasociedad.

Entre los pilares teoricos que contribuyeron a la emergencia de una teoria del

·desarrollo y que han sustentado al capitalismo. se encuentran las perspectivas

evolucionistas 0 del darwinismo social que trasladaban a la sociedad humana los

principiosbiol6gicosdelaseleccionnatural,delaluchaporlaexistenciayla

supervivencia de los mAs aptos. considerAndolos comofactores determinantes para

establecer las diterencias "naturales" entre Estados desarrollados y Estados no

desarrollados. asfcomoal interior de las sociedades.

Para entender la implementacion de los supuestos de tal teorfa del desarrollo,

debemosteneren cuentavarios elementos:

• EI aspecto fundamental de la teoria del desarrollo es lograr el crecimiento

economico,entendidocomolaexpansi6n,porunladodelmodeloindustriaJ

yporotro, del estilodevidaurbano-eonsumidorquees el "sumidero"dela

produoci6ncapitalista.

• De esta idea, podemos desprender entonces que si algo recrudece el

capitalismoyeltipodedesarrolloasociado ael,es la "diferencia excluyente"
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alldullv8menleacausaslinancieraS,llIcnicasyeducativas.locualesun

argumenlo voIuntarista que d8lIde ml perspectiva. expresa et deseo de

Iimltarelpapetdet Esladoa una inslancia adminislradora de 10 que sa ha

dildo en lamar desarrollo social.

EldeIarTOIIoYistoyengendradodesdeetcapitalismo, hageneradounadesvinculaci6n

de .. IOCiedades con respeclo de su medio ambiente, hacienda de la cludad y de la

"urtlanlzaci6n" sus formas geograficas mas acabadas y del dinero, el mOOiador social

fundamental.

2.1,1. EJ aurglmlento cia las c:IudacIes Y de 'a dlcotomfa rural-urbano

Con loa avances de la ciencia y Ia tknica y sabre lode a partir de la invenci6n de la

m8qulnadeV8pOl,enOccidentesediopasoalallamadaAevoluci6nlndustrial;lacual

trlIiOcon&lgounanueYaypn:lfundareconliguraci6ndelespacioydelterritorio:el

surgimlento de Ia cludad como Iugar de inlercambios culturales y de mercancras.

Lacludadseidentilic6conlacreaci6ndeemp!eosyderiquezas,coneltiempolibre,el

cr8Cimlentoylapoiarizaci6nyprincipalmente, como laexpresi6n viva del progreso

desatroIIo. plIares del ftamado mundo modemo. Esta misma nacr6n ha favorecido el

crecimIentodesmedidodeloscentros urbanos, generando una nueva organizaci6n del

especio: Iametropolizaci6n;caracterizadaporlaconcentraci6n de personas, de

capitaIes,debienesmateriaJeseinmaterialesyporlaexpansr6n.

En contraparte. se inlegro una noci6n de 10 rural como el conjunto de paisajes

a1rededor de las ciudades, con comunidades difusas perc portadoras de una 'cultura

propla", basada en Iosvalores de solidaridad ydeexperienciascomunes, dondelas

actividades primarias eran las principales actividades econ6micas. Esta imagen, no



obstante,tambienestuvoprovistadeunafuertecarganegativaalvincularlo rural con

10 atrasado. anacr6nico, desfasado, sin desarrollo ni progreso (Leroy en: Nates y

Raymond,2007).

Ladicotomfadelorural-urbanoseengendr6entoncesapartirdelamodernidad,y"'a

modernidad"se erigi6 como un modo de civilizaci6n occidental que se impuso a los

modostradicionales. esdecir, a todas las culturasanterioresotradicionales. Deeste

nuevo modo de habitarsedesprendi6 lanecesidad"te6rica"derealizarel corte entre 10

rural y 10 urbano que por mucho tiempo tuvo su l6gica (hasta antes del proceso

globalizador).desdelaposturadesituardostiposdecivilizaci6ndiferentes que se

distingufanporsu propio genero de vida, porsupropioestilode vida. dado a partir del

establecimientodedistintasformasderelacionarseconlanaturaleza.

Los especialistas de las relaciones campo-ciudad hicieron todo loposibleporfo~arun

modelo explicativo que insistiera sobre el fin del campo, imponiendo un modelo

dicot6mico con una representaci6n de los modos de vida rurales distintos a los

urbanos.

Retomo el apunte de Nates y Raymond (2007) quienes sostienen que el modelo

. dicot6mico es en sf mismo reductor, pues no permite comprender nada respecto de la

circulaci6nde las personasy las ideas en las sociedades; habriaqueagregarque

tampocoescomprehensivodelosimpactos-enesacirculaci6ndepersonaseideas

queocurrenen los procesosde apropiaci6n ytransformaci6n de lanaturaleza.

La "modernizaci6n" hatenidocomofacultad penetrardemaneracontundenteeltejido

de las sociedades al difundiruna inforrnaci6n que se generaliz6 entre loshabitantes

rurales y urbanos; operando con ello un acercamiento de las actitudes, los

comportamienIOSyl;spercepciones,porlaviadelaescolarizaci6n.alhomogeneizar

un modo de vida.

En terrninos de condiciones de vida. las diferencias entre ciudad y campo se

alenuaron.·...conretraso.perosinolroconlraliempo.loscampesinos han entradoen

lasociedaddeconsumo[...)losagricultoresadoptaronunmododevidaestandarizado

que difundian los medios de comunicaci6n (Kayser, 1983 En: Nates y Raymond, 2007).
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~ ....... IiIn6IlWIO ..-.0 como modo de vida 0 como modo de

hIDIIIr Etee modo de tlIbIIIr ,...".. .. generUzO. Mciendo difusaS las

....,..lnlcI.aM..... CMlPOy .. Cliuded;lCltlrelDdoenlaposl)llldadmanifiesla

dl8CmIO""clrillI1 de .. vida modIma" que .. c::oncret6 pol' Ia via del consumo como
cw---=atundeclonll.

o.r.odl .. conIiIdD.poIIbIaldlnlific8relpspelquehacorrespondido al EstlIdo

en .. aMd6n de~ generaIlIs de producIci6n. as decir. aqueIIas que han

'*h)poIIbIa .. lr1IIn:lIlneIiOtec:naenlrelasdivWlUlIflidIldMparticularesde

~(~~parlllascomunicaciOnes.en8IQra•

.........).58 nta puM de Cll1JlII1lzar el espacio, Y a esas pr8cticas se Ies lIam6,

prlnc:lpMnente a partir de 1930 ydespu8sdelasegundaguerra mundlal, planeaci6n

Ulbanayreglonal(POlt~,2001).

2.1.2. EI tenOmeno IMtropoIltano y II poMIodernlded

EI caplIalismo-neoliberalismo" como estile de desarrollo prevaleciente. ha supeditado

loa c:iQoa Y rilrnos de recuperac:i6n de Ia naturaleza a una raclonalidad econ6mica que

~elambienle'llacalidaddevidadelapoblaci6nponiendoenleladejuiciola

vIabIkiad de Ia nocl6n de desarrollo basada en la explotaei6n y mercantilizaci6n a

uIlranzadelanaturaleza.

'·ear.cterizolacalegorlac:ornpll§lacapilalismo-neoliberalisrnocomoelmodelodedesarrollo

buado en las ideas delliberalilmo econ6mico y Ia leona neoc~icaque equiparan al proceso

c1ecleArrolocamoCf'tlCimillnlll yprogresoecon6micos yque en eI momenta actual se expresa

con Iaregionaizaci6n ylaglobalizaci6ndelcapital. O'Connor (2001). identiflC8oomo principales

raegllI tanIo de Ia globalizaci6n como del neoliberafismo, eI desplazamiento parcial de las

~lasnacionalesporlosrnercadosregionalesyglobales;lacrecienledependencjade

estaseconomfasdelasexportaciones(eimportaciones);lahegemoniadelcapitalfinanciero;la

privmizaci6ny~delairQlslria;laapropiaci6nfragmentariaylodavlaincomplela

delpoderde losestados-naci6n porparte de entesinternacionales controlados 0

poderDsamenteinl\lidosporeicapitalglobal;desigualdadescrecientesdelodoSliposy

marginaci6nsocial.



Noci6nquealtiempo,hafavorecidoelcrecimientodesmedidodeloscentrosurbanos,

generando con ello una nueva organizaci6n del espacio: la metropolizaci6n,

caracterizada por la concentraci6n (de personas, de capitales, de bienes materiales e

inmateriales) y la expansi6n (las aglomeraciones urbanas y las metr6polis reparten por

mitades su poblaci6n entre una comunidad principal, central y compacta, y las coronas

de las comunidades suburbanas y periurbanas. un poco difusas perc que comprenden

centros secundarios)(Nates y Raymond, 2007).

Deestemodopodemosdecirquesilaurbanizacionesltldirectamenterelacionadacon

la sociedad industrial, la metropolizaci6n esta relacionada con la sociedad

contemporanea lIamada post-industrial 0 informacional (Castells, 1998 En: Nates y

Raymond, op. ci~ y esta noci6n esta en correlacion con la nocion de posmodernidad.

La posmodernidad es a menudo retomada para designar el periodo historico que

abarca las ultimas cuatro decadas, expresando realidades multiples que de acuerdo

con Nates y Raymond (op. ci~ se caracteriza por: erosion de la idea de progreso,

incertidumbre sobre el futuro, retroceso a la adhesion de una ciencia objetiva y

racional,perdidadelinteresporlasgrandesnarraciones,crisisidentitaria,culturaly

. ambiental,perdidadelsentido historico, preponderanciadelo effmero,desinterespor

10poiftico,Iaevidenciadeun multiculturalismoydel mestizaje, el derribo del bloque

sovietico, laglobalizaci6n, laaparici6n de un nuevotipodeespaciourbano,la

fragmentacion de una sociedad cada vez mas dual, el rol creciente de nuevas

tecnologfasde lainfonmaci6nydelatelecomunicaci6n, eltriunfodelaimagenydel

simulacro.

Todo el territorio se transfonma, ya no es posible seguir hablando de ciudad-campo.

Porunaparteseda-unapolarizacionenterminosdeaglomeracionydemetropolisy,

porotra,aparecencomunidadesquepodemoscalificarderururbanasoperiurbanas.EI

centro rural y campesino, bosques y campos subsisten, pero su poblaci6n se

transforma en urbana porsu fonma de vida. Lo rural se convierte en una categorfa del

espacioquejuntoalasciudadesfonmanuntodo.Elespacioruralpertenece ahoraa un

espacio globalizado. Pues hasta antes de dimensionar los alcances de la crisis

ambiental,la contradicci6n entre 10 rural y 10 urbano se dio y se ha venido dando

porque el modelo de d~sarrollo imperante privilegiola separacion entre consumo y

produccion.
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.......... ,..."."c:ancneoacon .. natunlleZamedllnl8losprocesosde

~). LM~ ,...... preMnles en las ciudlIdes (plIfqU8S. jardines,

---. .........) .. oonc:ibienIn como 8nIU de reaeaci6n y no de

praclIcd6n. En 10 nnI .. fueron oMdando las lrlldiclones y pr*ctlcas culluraJes que

praMg/lnll.mbientey.laespecles.Lospatronesdeasentamientoylosflujos

~ desarTIIgaton • II gente de sus comunidades (ModIficado de: 8aJ1Iin,

1".
SIn~, como bien mencionan Balkin (1998) Y Boada (En: Boada y To/edo.

2003), Ii aIgUn eequema II.Vge del an8Iisls del actual patr6n civlllzatorio dominante•

..... e1 de unlOdopoderoso sector urbano-induslrial. esenclalmentedepredador.

erigIdo IIObre las rulnas de las socledades rurales y sabre las cenizas de una

nalurllezaavasalada.

Para 810, .. ha reproducldo en todo el orbe un conjumo de mecanismos politicos.

cuIlurIles.~. productlvos Y sobnt todo econ6micos que prlvilegian 10 urbano

induIlrlallObre 10 rural y 10 natural. POI' elIo podemos decir que la pobreza rural es la

consec:uencla~ de los sistemas existentes de organizaci6n econ6mica que

encre_causastiene:

• Po/fticasmacroeeon6micasysectorialesdiscriminatorias

• Slsternasdetenenciadelatierrainadecuadosypolarizados

• Sesgo antk:ampesino en las instituciones de desarrollo

• Distribuci6ndesigualdelingresoydelpoderpolilico

• Polilicasinadecuadasdeempleo

• Presionescontralasinstitucionesculluraleslocales

• Lamigraci6nylaleminizaci6ndelapobreza



• Elfactorurbanoylapobrezarural

Y el mismo Boada (Ibidem) abunda: la ciudad, en ecologia de sistemas, se supone

como un ecosistema cuyo metabolismo requiere grandes entradas de materia y

energla que provienen del exterior de esta, mediante un transporte en sentido

horizontal que energeticamente es el mas caro y junto con su minima produccion

primaria, hace de la citJdad un ecosistema escasamente productivo en terminos

ecol6gicos y con un alto nivelde vUlnerabilidad'5.

La elevada concentraci6n de la poblaci6n en las zonas urbanas provoca tambien

problemas ambientales, como la acumulaci6n progresiva de residuos, una gran

dependencia energetica, la dificultad en la movilidad diaria y la contaminaci6n del

entornoydeelementosvitalescomoelaguayel aire. Porotraparte, el crecimiento

desordenadoprovocalmportantesbolsasde marginalidad, insalubridaden viviendas,

deficit de servicios basicosy, de manerageneralizada, un deterioro en lacalidadde

vida.

Ambos procesos, el enfasis en el desarrollo urbano y el empobrecimiento del ambito

rural como consecuencia de la internacionalizaci6n 'de la economia, de la

'especializaci6neintensificaci6nproductivahanderivadoenlaintensificaci6n de los

problemas dedegradaci6n ydestrucci6n de los ecosistemas. De manera extensiva,

hablamos entonces de metropolizaci6n del paisajeydel mundoruraI,yaquelaciudad

seexpresaportodo el territorio en forma de impacto,decontaminaci6nambientalyde

uSQsocial(Boada,op.cif).

De acuerdo con Elizalde (2003), la sociedad capitalista de consumo masivo ha

transformando radi~lmentelosvalorespropiosdelassociedadestradicionales. Ha

destruidolosvaloresdelacooperaci6nydelaconvivencia,delasolidaridadydela

fratemidad; fomentando el individualismo extrema en la cual se produce un sobre-

15 De acuerdo con Porto-Go~ves (2001), movilizar materia y energia permanentemente, ha sido desde

e1sigIoXIXelaspectofundamenlalparagarantizareldesarrollo.
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La IlIdedad oc:ddental de II mana del capitafismO como modelo de desarrollo

hagaln6nlco. he vto6Intado loa c:ic:Ioa naturales porque, aJ privMeglar el modo

~ de relacl6n con el entomo, empobreci6 su relacl6n cognoscitiva, valorativa

'I~ con Ie naturaJeza. Por este camino perdi6 Ia capacidad de entender Ia

~ymultllaleralidad ... ritmopropiodelosprocesosnatural9Sysusacciones

_hIcierondlpredadoras,esdecir,opuestasasu propianaturaJeza (Delgado,2002).

AaI~.elcapltallsmonoshaconducidoaunaerisisdecaractercMllzatorio-porsus

lIc:Mcesyrepercusiones-yqueahoranosapresuraaconsideraryplantearenlo

OlIIlCIWlo.tapollbllldaddenuevasy/odlferentesformasdedesarrollo. evidentemente

noc.pitalllta.

2.2. L8 sustentabllidad como alternatlva de desarrollo

La magnitud de Ia crisis ambiental y el papel que ha jugado el modelo de desarrollo en

su 19U1IzacI6n, son Ia base que ha promovido el asumir su dimensi6n social y cultural.

loquellltiempoharequeridoseredimensionelarelaci6nsociedad-naturalezasobrela

base de una nuevaculturaque sirva de sost~n a una nueva e integral concepci6n del

des8rroIo.Porlotanto,tambi6nsehahechonecesariaunanuevaconcepci6ndel

desarroIIoydelprogresosocial.

En 1987. Ia Comisi6n Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el

Desarrollo, adopt6 por unanimidad el documento Nuestro futuro comun 0 Informe

BrundtIand, que constiluye el acuerdo mas amplio entre cientificos y politicos del

planeta Y que sintetiza los desalios globales en materia ambiental en el concepto de

desarrollo sustentable. EI Desarrollo Sustentable se delini6 entonces como "aquel que



salisface las necesidades esenciales de la generacion presente sin comprometer la

capacidad de salisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuraS'.

Debo asumirque a pesarde estarsocializada como bi610ga y educadora ambiental

bajo el discurso del desarrollo sustentable, meconsidero una esceptica del mismo.

Estosedebeaque mi aprehensi6n del concepto mismode desarrollose vincula con

las ideas de explotaci6n, capitalismo, crisis; es decir, a una serie de fen6menos

negativosdenuestrarealidadsocioambiental,luegoentonceseldesarrollovistoaslno

esalgomuydeseable y vestirfo de "sustentable" 10 hace altamentesospechoso.

Esta postura se recrudece cuando al analizar el concepto de Desarrollo Sustentable,

quizas un tanto escueto, se evidenciaque no sedefinen claramentecuales son las

necesidades de la generaci6n actual-ya que en un mundo tan desigual, como el

presente, las necesidadesdel serhumano no son las mismas entodaslaslatitudesdel

planeta- y c6mo se van a garantizar estas necesidades. Del mismo modo, no se seiiala

el tipode proceso econ6micoque debera tener la sociedad humana para logrartal

desarrollo.

Sin embargo, pUedo reconocer ademas de las inconststencias contenidas en el

. concepto, elementos novedosos y retadores que invitan a proyectar una nueva

perspectivadedesarrolloqueseaaplicableyposibleentodoslospueblosde nuestro

mundo,dondelaacci6nhumanaentoncessipuedaserecol6gicamenteresponsable,

socialmentejustayeconomicamenteequitativa.

Siconsideramosqueel"desarrolloesunprocesodinamicoqueinvolucrael aumento

tanto a nivel cuantitalivo como cualitalivo del bieneslarindividualycoleclivo,conuna

connolacion inlegral 0 multidimensional que ademasconlemplaunaintencionalidad0

proyeccionde fUluro;(Bifani, 1997); eldesarrollo suslenlableami parecer, cabecomo

una posibilidad de conformar un mundo en donde las necesidades basicas de lodos los

seres sintientessevean satisfechasequitalivamente. Locual implica resolver el quid

de la distribucion de la riqueza y la consideracion de la "ser-humanidad" como eje

central para el mejoramienlo de la calidad de vida de lodos losseresque habilamos en

esteplanela.

Bajoestos argumenlos,.eldesarrollosuslentablenoes un unico modelo, sinoquese

trata de la expresi6n del proyecto de desarrollo elegido para cada realidad
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~....~.

... ......-.moe entonoeI en mecIo de una criIis qiYilizalOria. de utopIas y de

.......~ donde '* tiItemaS idMciOnIIM; .. neoIiberalismo y Ia
1UStenIIbIIdad. adquIeren reIlIYancia. EI neoliberaIismo porque 58 oonstituye como Ia

idIologIa~que cenlra _ postuIados en Iac:rltica aI Estado. en elilbre

1Mft:Ido. en Ia aflrmaciOn dellncIvlduo y en Ia deslgualdad social; por su parte, la

~ porque he c:uestlonado Ia base de dlcha ideoIogla: la racionalldad

econ6n*:aylosvaloresquelasustentan.

Aqul me guItarf. Ira« a coIlId6n 10 dIcho par Milan (1999) cuando 58 pregunta i,que

• Ia lUltentabllldad? Y. ella misma responde: "los economistas podrfan responder

hadendo hincapl6 en el sostenlmiento del crecimienlo econ6mico y los niveles de

oonsumo de alImentos Y otros artlculos de primera necesidad; los ecologistas y los

bl6logos podrfllll argumentar que es la biosfera 10 que es necesario sostener; los

antrop6logosylossoci6logospodrfanponerel acentoen lalorma de utilizaci6n del

mecIo ambiente que est8 determinada por la cultura. Algunos crlticos podrlan ir mas

au ydedarar que 10 que reaJmente 58 propane soslener es la actual divisi6n de la

riquezayelpoder".

SIn embargo. mU aM de sus oontradicciones y multiples agendas. la sustenlabilidad

mealnlYoadeclr.esunaespeciedec0sm0visi6n.unnuevoparadigmadicenalgunos,

o como considera GadottI (2002), una idealluerza cuyo cuestionamiento de la

c:ivlIzacI6n occidentaJ, parte de Ia consideraci6n de una nueva racionalidad: la

1II1lblenlaI; en donde convergen tanto la diversidad ecol6gica y la diversidad cultural

como sus simientes; configur8ndola en proceso permanente de gesli6n participativa de

los recursos naturales que genera nuevas lormas de reapropiaci6n social de la

naturaJezaynuevaslormasdediaJogoentresaberes(Lefl,E. Elal.2002).



YqueparaoperacionalizarseacudeasucaractermultidimensionaI (que comparte con

lanoci6ndedesarrollo),aSr,hablamosdeunasustentabilidadecol6gica,econ6mica'·,

culturalypolitica.Lasustentabilidadentraiiapues,ungrandinamismo derivado de sus

implicaciones globales, pues 10 mismo atiende a factores politicos que culturales.

econ6micoseideol6gicos,Iocuaicontinuaincentivandoiadiscusi6nte6rica.

Esteva y Reyes (op. cit) apuntan que en su acepci6n mas critica, la sustentabilidad

puede configurarse "como un principio general del desarrollo que exige a este la

transforrnaci6ndelasestructuraspolrticas,econ6micas,deestilode vida. de consumo,

deproducci6nyusodel conocimientocientfficoytecnol6gico, dela percepci6n, de los

valoresymodosdeaprovechamientodelosrecursosnaturales.delasmodalidadesy

mecanismosdelpoder,delascategoriasecon6micas,delasformasycontenidosde

las luchas sociales". Igualmente, coincido con ellos cuando afirman que "Ia

sustenlabilidads610podraerigirsecomoprincipiogeneraldeldesarrolloentantoque

puedatrascenderla relaci6n de subordinaci6ndel Estadoy el mercadofrente a los

distintossectoresqueconformanlassociedadesrural-urbanas".

2.2.2. Hacla la construccl6n de sociedadessustentables

. Frente ala defensa oficial de la necesidad (y necedad) de acelerar la

intemacionalizaci6ndelcapital,distintosactoresdelasociedadcivil,entodoelmundo,

estan creando y promoviendo nuevas estructuras desde la participaci6n popular,

tomando un lugarimportante no s610 en los debates sobre lapromoci6ndeldesarrollo

'0 Hay quienesno incorporanladimensi6necon6micacomo una dimensi6nestructuralfundacionaldela

sustentabilidad,porqueaensideranquelaeconomraysusobjelivosdebenserelresultadodeacuerdos

dernocri1licos sabre los objetivos de equidad social y sustentabilidad ambiental que cada sociedad

delennine, y no una decisi6n tllCllOCll\tica de planificaci6n gubemamenla/ nacional 0 por instituciones

mullinacionaJes. Argumenlan que su inclusi6n ha generado una conceptualizaci6n con un sesgo

economicista,quecondicionalasustentabilidadalcrecimientoecooomicosostenido,y;porquedesdeesta

perspectivaeconomicistasehaplanteadoqueellogrodelasuslentabilidadpuedealcanzarseporejempto,

alTavesde lavratecnol6gica. Estaconcepci60confundeladimensi6n y losdesaffos tecnol6gicosdela

suslentabilidadconellogrodelamisma,sinlomarencuenlaaspedossocialesencuantoalaccesoal

patrimonionatural,elmantenimientodelacapacidaddecargadelosecosistemas,y los acuerdos politicos

enaJanlo aI acceso y consumo de los recursos del p1aneta (Larrain, 2000).
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...... de tuIuIv, en medIo de una enorme 1r8gmenlaCi6n. Pues ha permitido

inIegrW' .. medIo ImbIenle como una dImensl6n fundamental del desarrollo , al mismo

1Iampo, Ita entquecido , Ill1pId .. marco conceptual en el que Ie desamlIIan, aI

irIcolporIIr"'~IOdal, econ6mica y poIftica en su fundamen1aCi6n y en sus

~.La8lluedOndeaalta.. daenunconlextohisl6ricoenelquehayuna

luerteofenll¥aldeol6gica,polfticadelossectoresneoliberalesparareducirasu

mll*naexpresl6nalEstado.Paralelamenletambiensurgedesdelasociedadcivil,una

demInda anIi.-alista.

51 bien deIde arnbas visiones 58 demanda una lransformaci6n del caracter del Estado,

las pel'lp8cllvu de aproximad6n son radicalmente diferentes: de8de eI mercado se

busca reducir el rol regulatorlo del Estado para asi dejar que este opere guiado

exdullvamente par Ia "mana invisible del mercado" y del capital y, desde la sociedad

cMl, 58 demanda una democratizaci6n del Estado; esto es, la desconcentraci6n y

terrtlorializ8ci de Ia toma de decisiones, su acercamiento a quienes se ven

prindpalmente afectados par elias y por tanto, el reconocimiento de la necesaria

participaci6ndelosinvolucradosenlabUsquedadesoluciones. Eltransitoaotrostipos

de organizac:i6n social Y cuhural no &610 debe estar dirigida desde los ambilos

gubernamental, privado y acad8mico, sino antes y principalmente, desde el ambito

c:Iudadanoysobretododesdelolocal.

Esto puede genMIr desde Ia ciudadanfa, un condicionamiento del desarrollo a los

objeIivosdelasustentabilidad.aportandoalaemergenciadeunavisi6nyunacultura

para avanzar hacia Ia construoci6n de sociedades sustentables; entendidas como

aquelIas que privilegian Ia calidad de vida par sabre el nivel de vida; en donde sus

miembros sean capaces de interactuar consigo mismos, entre sf y con el entomo de

maners consciente. critica. plural. amplia, respetuosa. incluyente, diversa, con



procesos de organizaci6n y de representaci6n efectivamente participativos y

demoaAticos.

Parafraseando a Quiroga (2003a),desarrollarsustentabilidadlocalypJanetariaimplica,

ademAsderedistribuirelaccesoalpatrimonionaturalylacargaecol6gicaplanetaria,

reconstruirestilosdevidayavanzarenmejorestecnologiasqueminimicenelimpaeto

ambiental, translormarla economia yel progreso tecnol6gicodesde la acumulaci6n

privada de ganancias, hacia una producci6n congruente con estilos de vida

sustentables, que permitan atender sinergicamente las necesidades humanas

lundamentales, para construirprocesosdiversos de desarrollo local con especificidad

cultural.

Del mismo modo, comparto su idea de que la construcci6n de sociedades sustentabtes

es ante todo un desafio etico y con ella digo que para lorjarlas, necesitamos

reinventarnos primero nosotros, redisenar nuestras vidas para que estas tengan

sentido en sl mismas, y para los demAs. Recobrar nuestra complejldad de raz6n y

emociones,nuestraralzprimigeniadesolidaridadydereconocimientodelotroyenel

otro, de ese Otro como 10 llama Lett que es el ambiente y que nos lund6 como linaje.

. Lo anterior, como las maneras principales de ejercer Ja esperanza, de recuperar

nuestrahumanidadyconella, hacerposibleotro mundo, otracivllizaci6n,otroconjunto

coexistentedesociedadesdiversas,ricasysustentables.

Es este el gran desafio que senos plantea en nuestro desarrollo como seres eticos,

estoes, como seres responsables de nuestro accionaren el mundo, comomenciona

Elizalde (2003), ·serescapacesdeentenderd6ndealcanzasuplenitudnuestracalidad

de vida: cuando eJ simple ser inicial que ha devenido en conciencia mediante la

indlvidualizaci6n, se.Jransforma definitivamente en un ser consciente no s610 de su

existir, sino tambien del de otros".

Desaffo que nos convoca a reconocerque incluso,la evoluci6n de las concepciones

sobreel procesodedesarrollo en las dlstintas sociedades no es de caracter lineal, sino

queobedeceadiversoslactores,entrelosquedestacanlamodalldaddemercadoque

se haya construido, se este redefiniendooque se encuentre en plenareconflguracion;

asi como de la expresi6n que adquiere Ja distribucion de la riqueza en dichas

sociedades.



Eft ......... Enriqua (2OOI1...... ......- ... llQOCllIPCi6n del proceeo de

......... ...c8dD , • cM'tludOn•• riqu8Za- dIpendIn no UnIc8n'lMIe .Ia
~ ........... necIIldIl* de • pobIaci6n ode las nnstormacIoneI

....... ., .. ~econ6mico;linoquelatomadedeclsiones

~.~.""""laIteor1aseeon6mlcaS'IpoIltlcasoenlos

~ domNnles a..a 'I diIundIdoa desde las namadas ul'liversidBdes

gIDIlIIIIII'I~'IpromovtdoIporlMorganismoslntemaclonaleS. Taltomade

decIIIoMIglbernImentaI," conlIgura en Ia generaci6n e implementacl6n de eleltas

...... J*aeldesamlllo8lInleriordelosestados·naciOn.

2.3.~... de deurroIlo y desarrollo regloNl en Mexico

En .. 1f)8Itado har6 una~ basada en los trabajos de MIguel y Ruiz17
,

IObrI las carllCterlsticas del desarrollo que a partir de ladecadade loscuarenta, han

IItIIdo vigentes en eI pal.: Ia "sustituci6n de importaciones" de 1940-1982, y el

"~"de1982alafeclla.

Despu6sdela2a. Guerra Mundlal,la iniclativa del desarrollo de Mexico se orient6al

dIIIeI'Ioylaaplicacl6ndeunaestrategiadeindustrializael6nquerevirtieraeiatraso

socioecon6mlcoylavulnerabilidadhaciaefexterior,puestosenevidenciaporlagran

depresl6ndelosallostreintayelconflictobellcomundialdeloscuarenta.

lnicl6aslelperiododela"sustituci6ndeimportaciones". Entre los aiios de 1956y 1970

Ia suslituci6n de irnportaclones se particulariz6 en la estrategia conocida como

"desamlIoestabilizador";en 197G-1976en efdenorninado"desarrollocompartido";y

enlrI 1976-1982 en eI modelo conocido como "economla con inftaci6n", con el cual

concIuy6 eI modelo de Ia sustituci6n de importaciones. En este ultimo perioclo ef

Cl'IIcimIento econ6mlco 58 sustent6 en Ia 8xportaci6n de hidrocartluros.

17 En: _.itox.mxIPosqradolBevistatOlPPIR.doc. Consulta del: 17 de septiembre de 2008.



Bajo este esquema, y especialmente durante los arios cincuenta y sesenta, el

desarrollo fue sin6nimo de "industrializaci6n". Este "estilo de desarrollo"fuepromovido

a !raves de: aj el equipamiento en infraestructura (comunicaciones, transportes,

servicios publicos yenergiaj de las principales ciudades del pais;que'acilitarala

movilizaci6n yaprovechamientode los recursoshacia lasmismas, Vb) uncreciente

f1ujo de ahorro e inversiones hacia la industria, obtenidos por excedentes

proporcionadosporlasexportaciones,lainversi6nextranjeradirecta,elendeudamiento

externo, y el abaratamiento de los productos agricolas, facilitando el traslado de la

manodeobracampesinaalasciudades.

Laindustrializaci6nlogradaacenluolapobreza-sobretodoenlaszonasrurales-,ylos

desequilibrios econ6micosysociales entre laagriculturay la industria, perotambien

comenz6 un proceso aceleradode degradacion de ecosistemas debido a la sobre

explotaci6nderecursosnaturales.

Afinalesdelosariossesentasereconocieronoficialmentelosdesequilibriosregionales

derivados de la industrializaci6n, apareciendo como parte de la explicaci6n la

necesidad de lograrel desarrollo rural,tendienteaconducira la capitalizaci6ndel

.campo,yadetenerlaemigraci6ndelapoblaci6ndel medio rural a las ciudadesque

entoncesaument6.

Para la siguiente decada se propuso que el desarrollo debia promover el"equilibrio

regional",elcualpodrralograrseatravesdelacreaci6nde"polos"en las "regiones

subdesarrolladas"; canalizandose inversiones en infraestructura y equipamiento en

"puntosdestacados" (Iocalidadesyactividades selectasj de las regiones de Mexico. A

diferenciade loocurrido en las decadas anteriores, sereconocioquedebiainvertirse

en actividades diversas (agricultura, turismo, servicios, comerciojynosolamenteenla

industria.

AI inicio de los arios ochenta se acrecent61a crrtica que consider6 que la excesiva

conducci6n de la economla por parte del gobiemo mexicano habia ahogado Ia

iniciativaprivada, distorsionado los precios, elevado los salarios,sobrevaluadoeltipo

de cambia de la moneda, y ocasionado un exceso de protecci6n, tado 10 cual

repercutraenlaineficienciaylaasignaci6nirracionaldelosrecursosalaproducci6n,y

porlotantoenlafaltade·desarrollo.
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AJpqueoc:urrl6 ..... ~delalpalsessubdesatrollados.conlagranpresi6n

que Ilgnlfic6 .. P-oO de .. deuda eXlema, Mexico acepl6 a "pie juntillas· las recetas

I*a **"- .. dIMmlIo por .. yla del aecimiento econ6mico. provenientes de los

ClfgIniImoe~ -..prenecionaledel mundodesalToIIado. Recetas que estaban

~~ beio IaI preceplOS econ6mioos neoIiberales de inspk'aci6n

IImIlhIonIanII y rtc:ardIna (Tornado YmodiIicado de: Ouiroga. 2003b).

Baudo ..... 1ntencl6n de mejorar eI equilibrio en los parlimetros macroecon6micos•

..". .. oompetltMdad,laproductMdad,elahorroylainversi6nyreducirelpeso

ec:on6mIco de .. estrudura gubemamental. bajo el neoliberallsmo, el "desarrollo· 58

oorwlrtI6 en M16nImo de ·crUniento de Ia eoonomfa" a traves de la expansi6n del

mercIdoyde" ampliaci6nde laparticipaci6nde los agentes privados en la misma

(Ibidltml.

" partir de una reinterprelaci6n artificial Y por demAs escudada en razones

taulol6gicas. eI neolibenllismo engendr6 y aceler6 mecanismos para la

~deIcapital.orientadohaciaelincrementoy

concentraci6n del mlsmo. Esto proYOC6 un reordenamienlo mundial, apareciendo en el

horizonCe de Ia historia e1len6meno de la globaJizaci6n.

De ecuerdo con Saxe-FemMdez (Citado en: Gutierrez-Rosete, 1999), la globalizaci6n

as un len6meno intimamente vinculado con el desarrollo capitalista expansivo, colonial

e imperial; signado por Ia inequidad. el conllicto. la dominaci6n, la apropiaci6n del

excedenteylasc:ontradiccioneinterestatalesdedase.etnia.generoydemercados.

En los UItimos veinte anos, las concepciones sabre el proceso de desarrollo que

precIominan en Mexico se caracterizan par los postulados de la teoria econ6mica

deftacionarioImonetarisla:restricci6npresupuestaienarasdelagesti6nadecuaday

oportunade Ia deuda publica; retracci6n del aparato del sector publico en el proceso



econ6mico yladesincorparaci6nyprivatizaci6nde las empresas paraestatalesen aras

tambien de reducir el deficit fiscal. Su racionalidad ya no es la estructuraci6n del

mercadointerno, sino lainserci6nactualizadadel pais en los mercadosinternacionales

a traves de la industrializaci6n orientada hacia las exportaciones de manufacturas

maquiladas.

Pero tambien se presentan variadas concepciones que a decir de Enriquez (2006),

"enfatizandiferentesesferasdelarealidadydesdedondeseabordaelprocesode

desarrollo": las relacionadascon las perspectivas del desarrollo sustentableysu

preocupaci6n discursiva par el cuidado del medio ambiente y su armonia con el

crecimiento econ6mico; el abordaje del procesode desarrollo desde una perspJdtll,QllRIRlOlfWJ

degeneroyetnica;elfomentodelascapacidadesydelcapitalsocialyelnUe¥~":ai~

asistencialismo focalizado de la palitica social compensatoria; la relevancia de I i~~~

:~~~ec~:0:~:t::o:o:::n:~:s~ocratizaci6n del sistema politico y las interconexione /'

IHVIVN 10 VIVOHorfJ~OVOISi

Bajoestemarco,en Mexicodesdelosaiiosnoventadelsiglopasado, atravesdela

justificaci6n Y los esfuerzos par integrarnos "al contexto internacionalen unapasici6n

.de competitividad" se continu6 haciendo enfasis en el desarrollo urbano, en el

adelgazamientodel Estado con innumerables privatizaciones, en 1aaceptaci6ndellibre

mercadoydeiadesreguJaci6nfinancieraparaincentivariainversi6nprivadanacionaly

extranjera.

Aconsecuenciadelainternacionalizaci6ndelaeconomfa,delaespecializaci6nydela

intensificaci6n productiva, comenz6 a darse un estancamiento y un retroceso

econ6mico en nuestro pals, 10 que produjo un nuevo empabrecimiento tanto de su

ambitourbanocomOJural,loqueasuvezderiv6enlaagudizaci6ndel0sproblemas

de degradaci6n y destrucci6n de los ecosistemas, conjugando factores econ6micos,

poIfticosyculturalesensuorigen.

Asf pues, el capitalismo con su desarrollo generado par la ideologia

keynesiano/estructuralistayel nacionalismorevolucionariovigentes hasta 1988ylas

palfticas deflacionarias del neoliberaJismo, no ha podido resolver satisfactoriamente los

problemas de la distribuci6n y del crecimiento economico, asf como la expansion

permanente del bienestar regional, manifestandose estas deficiencias en: a) la
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BdaurroIo~.. unprocesoorientadoalatransformacl6nyorganizaci6ndelos

...... y loS lentlol1os. Como conceptO, 1lene atrlbucIones que deflnen un campo de

~enlasclrnenslonesm4simportantesdeldesarrollo,porloquereflere

camIlilIa CU8lItativoI en los pianos econ6mico, social, politico, amblental. tecnol6gico y

*'torial.

enlaprtctlcaseasociaalaorganlzaci6nproductivayelprogresot6cnico;alastareas

de gabemabIIdad y gestI6n; a Ia protecx:i6n y conservaci6n del ambiente y a la

organIzacI6n tenltorial de Ia soc:iedad que habita al interior de las mlsmas,

incolporando los principloI de equldad y participaci6n y reoonociendo las distintas

vertlentes °dlmensIones del desarrollo". Opera pues, mediante el disei'lo de poIfticas

pUblIcu expresadas en planes y programas que en cierto sentida orientan la

organiz.aci6n del territorio Ylos procesos econ6micos de las regiones.

En esta InvestigacI6n aun aJando he fusionado los conceptos de regi6n y cuenca

hIdrogrtIIcaparareferirmealazonadeestudio,consideropertinenteretomaraqufel

conceplOderegl6ndadoporMiguelyHeredia(2004)parahacerhincapieenaquellas

estrIleglas ypollticas de desarrollo regional: "unaregi6nnoess6lo un areageogr4fica,

es .... sistema oompIejo que delimita el espacio vital de las sociedades y esta

conlormada par una diversidad de factores de tipo econ6mico, social, cultural y

ambientaJ en interacci6n. Lacitadainteracci6ndelosmismosnosiempreesarm6nica,

·'TCIIMdode:_.oec:.iec.unam.1IIlr



sino ca6tica, como sucede cuando la actividad humana en lugar de propiciar el

desarrolloarm6nicoesperado,ocasionaeldeteriorodelosrecursosnaturalesy,por

ende, menoscabael bienestardelasociedad~

En el caso de Mexico hemos tenido diversas experiencias de desarrollo regional que

han privilegiado el enfoque sectorial del desarrollo yhan dado lugaraciertos

desequilibrios entre las regionesdel pais. Desde los aiioscincuenta, se han aplicado

diversas regionalizaciones en la administraci6n gubernamental de Mexico,

prevaleciendo elenfoque geografico para ladefinici6n de las regionesyelsectorial

parasuoperaci6n.Enconsecuencia,laacci6nptiblicanohalogradovincularsede

maneraampliaalasnecesidadespropiasdecadaregi6n'9.

Haciendo enfasis en el aspecto regional, el desarrollo puede entenderse como "el

proceso de cambio sostenido, que tiene como finalidad el progreso permanentedela

regi6n, de lacomunidad regional como un todoyde cada individuo residenteenella"

(Boisier, S. 1996). Y se Ie considera en dos vertientes: a) subordinado al contexto

nacional y, b)independiente de esecontex1o.

En el primercaso, el desarrollo regional es un proceso de desarrollo nacionalaescala

subnacionalqueabarcalascaracteristicasecon6micas,socialesyfisicas del cambio

en una zona durante un determinado periodo (GNU, 1972), identificandose los

siguientesobjetivosensuconsecuci6n:

• Un nivel adecuado y creciente de eficiencia basado en la incorporaci6n

organicadelosrecursosnaturalesyhumanos,yenunmanejoestrategico

delespacioecon6micoysocial;

"Escomunencontrarquecadadependenciayorganismosectorialdelpoderejecutivofederal,delas

entidadesfederativasyaun los municipios,ejercesusatribucionesyrecursos sin considerar en su justa

dimensi6n el impacto regional de sus acciones y mucho menos eI que provocan los demas sectores en un

mismo espacio regional. Mas aun, cada dependencia y organismo, especialmente en los eslaoos, ha

eslablecidosuprop;aregionalizaci6n,identirtC<lndoseresidencias,jurisdicciones,distritos,delegacioneso

coon:linaciones, entre otras, sin que exista una politica de coincidenciaentre elias loquederivaen

inefocienciasycostosadminislrativosexoesivos.



• Uneclldluci6n ............. delol...-'1benefic*ledll

.............. de .. ~delol~...............
• Conliciann ....... de un desanolIo interior au~osostenldo '/ creciente;

• Una oa.opecl6n y un desamllIo met6clco para orientar 'I Iacllitar el desarrollo

de 101 uentarnienIoI tunanos 'Ide Ia vida en comunidad; 'I

• Laincolpor8Ci6nsiUmatizadadelainiciativa,/delapartidpaci6npopular 'l

loc8I.

En .. MgUflda vertiente, Ortega (1982) define eI desarrollD regional comD:

• Un aumento del bienestar en la regOO expresado en indicadores tales como

e1ingresoporhabitante,sudistribuci6nentrelapoblaci6n,ladisponibilidad

de I8IVicios sociales 'I la adecuaci6n de sus normas legales y

admlnlstratiYu;

• Prooesos de transformaci6n econ6mica 'I social que comprenden

crectmiento del producto per capita, cambio de las estrueturas produetivas 'I

modemizaci6n de Ia sociedad en su conjunto. Entre olras cosas, se
manlfiesta a traves del equHibrio entre las regiones.

Con .. visl6n de que Ia generaci6n de riqueza no es un lin en sl mismo, en las regiones

tambl6n 58 trata de priYilegiar at impulso al desarrollo sustentable, asf comD el

dftM'olIo humano. el cuaJ Ie ooncibe como eI "proceso conducente a la ampliaci6n de

la~dtJlaspersonasentodaslasesferaS'(lrachela, 1999).

Desde esla perspectiva, eI desarrollo carece de sentido si rapercute negaiivamente en

atambiente 'I los r9alrsos naturales, 'lsi nose rellejaen las capacidades humanas 'I

en SU ampliaci6n permanente, 10 cual implica que las personas aumenten su

produetividad, participen en eI proceso de generaci6n de ingresos y en el empleo

remunerado; tengan acceso equitativo a las oportunidades para que puedan



beneficiarse de elias; prolejan las oportunidadesde vida de las generacionesfuluras,y

promuevan el respelo a los ecosislemas (CONAPO, 2001. En: Miguel y Heredia, 2004).

Para Miguel, Torres y Solfs (2007), duranle el periodo de la suslituci6n de

importaciones, el molor principal del desarrollo de las regionesen Mexicofuedadopor

laactividadgubemamentalysalvo ligerasdiferencias, a partir del enraizamienlodel

neoliberalismo se !rala de un desarrollo condicionado, evidentemente, por el

crecimienlo econ6mico, la competitividad, la integraci6n y la participaci6n de las

empresas y regiones al proceso exportador, el inlercambio y la producci6n de

tecnologias,ligadasalasredesproduclivasycomercialesinlernacionales.

TanIo la susliluci6n de importaciones como el neoliberalismo-globalizaci6n,

inevitablementehan repercutidoen el espacio, en laapropiaci6nytransformaci6ndel

lerritorio,bajodosexpresiones:i)alravesdepoliticasquenoseenfocanalterrilorio

perc que terminan impactando la organizaci6n del lerrilorio (como las politicas

econ6micas 0 sectoriales en general); 0 Ii) polilicas lerriloriales en sl (como las

polilicasregionales,urbanasyrurales).

2.3.2. Estrategias para el desarrollo regional y rural en Mexico20

Han side distintas las estralegias de desarrollo rural que se han implementado en

nueslropafsdesde la segunda miladdel siglo XX. Todas ellasguardan unaestrecha

relaci6n lanlo con la noci6n dellerritorio como con las formas en que esle esocupado,

transforrnadoysigniflcado.

La necesidad de c1arificar los presupueslos, las intencionalidades y las formas de

intervenci6nqueidenlificanadichasestrategias,obedeceaquelaCuencadelRioSan

Pedro-Mezquilal(eXalptuandolacuencaallaqueselocalizaenlasinmediacionesde

la ciudad de Durango, Durango) se ubica en un entorno regional eminentemente rural.

20 He relomado para laelaboraci6n de esle apartado, lacaraclerizaci6nqueproponen EslevayReyes

(2000)yqueposteriormenteenriquece Reyes (2005),sob<e las corrientes del desarrollo ruraJ que han

nutridolaspolfticasterritorialesaplicadasenelenlornoregionalyrural.predominanles lanto en America

LalinacomoenMexico.
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Se deIne oomo .. '*'lino hIc:ia .. progreso~ y econ6mico a !raves de 'a
~ lIOIunlariII y activa de los habiIanIes de una pobIaci6n, enlatizando Ia

IClCIIIIzad6n (enlre II» miembroI de la comunidad) de conocimientos nuevos traldos

porloa 1QeIUI ....... FOCIIza IU intllMlflCi6n al espacio local Y deja de lado eI

mp.ao • niYel regional. En esta c:orrienle. eI conocimiento nuevo 58 considera

~ aI ndIdonaI. De laI manera que para aJcanzar la modemidad, la educac:lOn

dIbe_t6alicayproductMlta,loqueevidenciaunaclarainfluenciadelpensamiento

deIImIlIiIta de mecMdoI del siglo XX.

Aal. una de lUI principaJes aspiraciones. era la superaci6n de los esquemas

trIdc:lonaIes para .. producx:i6n par via de la integraci6n de tecnologfa modema, par 10

que Impulsa luertemente proyectos produetivos 'I de educaci6n para el trabajo. EI

deIarroIo de Ia comunidad Ie encuen!ra hist6ricamenle Iigado a los momentos de

construod6n de inlraestruetura (caminos. electrificaci6n, dotaci6n de servicios.

etc6tera).

ReyeI(2005) ubicaaJatro impolUntesdebilidadesaestacorriente: 1) asumirque la

comunidad as un lodo arm6nico, desvinculado 'I dispuesto a moverse en una sola

dinlccl6n;2)posicionamientocritico.peyorativoyprejuiciososobrelaaetitudde

"reIiIlencla al cambio" par parte de los campesinos; 3) su adscripci6n a un modelo

urtlano-Mlstrial de desarrollo y. 4)escasovalorotorgadoalaparticipaci6n aut6noma

dellcomunldadenlaoonstruee:l6ndesumodelodedesarrollodeseado.

Esta COIriente del desarrollo deja en segundo termino la elaboraci6n de poUticas

~, ya que se encuentra inmersa en un oontexto en que a nivel nacionalla toma

de declsiones estaba dada par elites 'I grupos de poder al interior de un partido de

Estado. donde evidentemente. no liguraba la participaci6n ciudadana.



b) Larevoluci6nverde

Bajoestatendencia,Iaexpansi6ndelaagroindustriasepresent6como una promesa

para mejorar la producci6n ysuperarla pobreza rural. Entre susobjetivos figuraban:

abatirlaescasezdegranosbasicos,laautosuficienciaproductivaylaintervenci6nde

los campesinos en la dinamica del mercado. Pretendfa impactos a escala regional y la

superaci6n del subdesarrollo rural porviade una alta productividad agricola (Moran, et

al.1960.CitadoporReyes,2005).

Larevoluci6nverdeindujolaadopci6ndepaquetestecnol6gicospara la maximizaci6n

de la producci6n agricola,reduciendosu propuestaeducalivaala capacitaci6n

(conocidacomoextensionismo)paraelusodetalespaquetes;cuyos elevadoscostos

ocasionaron que esta estrategia fuera viable s610 en ciertas zonasyclasessociales

(campesinosyloproductoresdemedioyaltocapital).

Entre lascrfticasquesehanformuladoaestaestrategia resaltan:

• la modernizaci6n tecnol6gica que promueve la revoluci6n verde requiere

calificaci6n, credito ycapital.

• la tecnologfa moderna increment6 los riesgos ecologicos y economicos

entre el campesinado, adiferenciade latradicional

• gener6unamayorconcentraci6ndelatenenciadelabuenatierra

• elextensionismo ignor6 las capacidades de los campesinos para 10grarun

desarrolloend6geno, desvaloriz6el conocimiento local y las potencialidades

de sus f0n:!:1as de apropiaci6n de la naturaleza, inculc6 laideade la primacia

delconocimientocientfficoyredujolaparticipaci6nsocialalcumplimientode

los pasos burocraticosmancadosdentro de los manualesde operaci6nde

lasinstitucionespromotoras

• lanaturalezaoelambienteson ilimitadosparabeneficiarlasnecesidades

humanasyportanto,elincrementoalconsumoesunindicadorbasicodeI

desarrollo.
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o._1annI8dquIriO"0llNIllIKi6n.un plan lICCIrl6mico. en" que 58 pretende

...... "'-O ... ~indMduIIlpar.. conc:eptD.l8fViCiocolectillo;
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CCIIlUNdora • permenenIe y unIwwIaI indlIpendienlen del sistema que opere en
una IOCiedad y que liene .. derec:ho y el deber de defenderse en lonna solidarla

~, "74. ea.to par Reyes, cp. cIIl. Su lmpulso 58 da en el man:o de

relonnu agrwiu y nuevas modalldades organlzativas para resolver el problema del

..".". y .. produclMdad. En M6xico sa lnstiluc:ionaIlz6 mediante decretos y

leyMen 1939.

A .... de _ bondadeI... cooperatMsmo no contribuy6 de manera significativa a la

reeokIc:I6n de Ia desiguaJdad social y econ6mlca, ademb de que ha sido juzgado como

"un cuo trucendental de colonialismo intelectual".lgualmente, ha tenido grandes

dIllc:uItadesen sulmplement8ci6n, talescomoplaniflcaci6ninadecuada,legislaci6n no

evokJclonada, problemas instilucionaIes, dificultades de linanciamiento, escasez de

petIONII c:apacitado. educacl6n deflCiente para la adopci6n adecuada pol' parte del

pu8t*), infonnaci6n estad'.stica de baja calidad y carencia de una acci6n regional

COOIdlnada (Oa Costa G6mez, en Montenegro, cp. cif).

d) Efdesan'OfloflJl'aJintegrado(DRf)

a.;o eIte enfoque, no resultaba suflCienle Ia temologfa, ni Ia educaci6n, ni la

~; Iinoquetambiilndebfa considerarse una ciertaracionalidad administrativa

paralogrwque Ie eilYara II eficiencia y el impacto de los programas de desarrollo.

Aqul, 10 integral vlene dado par Ia conjunci6n de varios modelos que operaban desde

101 afIos cincuenla: eI desarrollo comunitario que buscaba operarse a traves de

instilucIonesyHderes locales; eI desarrollo de la productividad agricola que priorizaba

laeplicaci6nde nuevaslealologias ycredito a gran escalaen los anos sesenta y, el

desarrollo atraves de las acciones coordinadas de las agenciasde cambio, dando

mayores servicios y apoyando Ia intraestructura rural.



EI primer enfaque tenia como desvenlaja el aumento del dominio local de los poderosos;

elsegundounaumentOdelabismoentrelosyaricosylospobresenlaszonasrurales;el

lercero, un incremenlode la burocracia, que no aCluasiempre endefensadelosgrupos

marginados(Esleva, 1997. En: Estevay Reyes, 2000).

Son muchas y fuertes las criticas que se han realizado a esle modelo, entre elias

lenemos:

• EI DRI es un modelo inlervencionista-desarrollisla que busca impulsar el

desarrollo de la agricullura capitalisla. Los programas van dirigidos a

campesinos medios que puedan convertirse en empresarios capitalislas,

relegandodelaasistenciatecnicaycrediticiaaloscampesinospobres.

• Cuandosehatrabajadoconloscampesinospobres,sebuscatransformara

la familia en pequeiias unidades de producci6n (empresa familiar) sin

necesariamenteincidirenunamejordistribuci6ndelariqueza.

• EIDRlsehaconstituidoenunaviaporlacualsefavorecelaaperturadelos

mercados campesinos para insumos y produclo!?de origen industrial, sobre

tododelastransnacionales

• Tambien ha fungido como un paliativo para detener las inconforrnidades

sociales que se dan en el medio rural y frenar los crecientes nivelesde

migraci6n del campo a laciudad. Masquepotenciarlaorganizaci6npolilica

popularycampesinalacontuvoolareprimi6.

• Eltipodeforrnaci6n-capacitaci6nqueofreceelDRlesunaextrapolaci6nde

modelos flOrteamericanos y europeos con una fallida adaptaci6n ala

realidad latinoamericana Por condueto de esta capacitaci6n sa incenlivaba

eldesarrollodehabilidadesydeslrezasenelcampesinoparalautilizaci6n

de insumos y equipo tecnico (generalmente ecocidas) propio de la

tecnologfaagricola moderna {Reyes, 1988. Citadopor Reyes, 2005)

Apesardequeenel DRIseledaunciertopesoaiadimensi6neducativa, noselogra

dar el saito cualitativo en sus planteamientos para incidir en la 10ma de un papel

proactive por parte de los' campesinos, en el escenario de las decisiones p1iblicas.
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~ • ......,poIicionesantitecnol6gicasclerivadasdeconsiderarala

IOClIIdM InduICMI modImI como Inlltesis de 10 natural. En esa misma l6glca. Ia

~delconocimlentolnldlcionalyeldesarTOllodenuevaspropu8slasdeben

oriIrUrIealapro&ecci6nycor.-vaci6ndelosrecursosnaturaJesenloscualesse

1UII... laproducx:l6nlorestal,agrIoola.pecuariaypesquera.

P ~ecoI6giconoimportatantoelprOC8SOsocialdeconstrucci6n

de pollticas pUbllcas. en tanto que su contenido garantice laprolecci6n electivade

Ianaturaleza.

Eltalendenciahasldoc:ritlcadaporsuingenuidad.suasepsiasocialysubeslimaci6n

(0 elImlnacl6n) de las dimensiones sociales y politicas del desarrollo rural. Va que ni los

CClIlOCImientoI.nIlaspnk:tlcasagrk:olastradicionalesporsfsolasgaranlizanla

lUltentabllldlld; sino que deben acompailarse de procesos socio-polfticos que perm~an

II c:MIpIIIlnado resolver ademU del problema ecoI6gico. tambi6n los releridos a las

dlmensIones econ6mlca. cultural Ypollllca.

En ml opini6n. estas estrategias representan a modo de una continuidad hist6rica.

lonnas de reproducci6n del modelo capitalista que actuan como palialivos 0 valvulas

de escape a las COl'IIradicx:io y exclusiones lomentadas por el propio sistema.

Nlngunadeellascuestionalaesenciadeldesarroltocapitalista. en elquesebasan las

Ideas del pogreso Y del crec:imiento econ6mico; como tampoco 59 cuestionan los lipos

de reIacI6n que estabIecen las sociedades en los procesos de apropiaci6n y

aprovechamientode los recursos naturales.

Sin emba!go. es de reconocerse que todas elias han lungido como experiencias de

aceteamienlo a un anatisis mas complejo y crilico sabre la teoria del desarrollo, eI

bienestarsocialylacalidaddevida,enlreotrascategorrasyquesehanconsliluidOO



mejordicho, socializado como posturas divergentes 0 alternativasaltipodedesarrollo

promovidodesdeelcapitalismo.

Entre estas posturasdivergentes tenemos 10 que Esteva y Reyes (2000) denominan

los enfaques alternativos. Dichos enfaquesconsideran que el subdesarrollo no es un

estadioevolutivo, sino unasituaci6n estructuralen relaci6n coneldesarrollo,esdecir.

el desarrollo necesita producirsubdesarrollo para mantenerse comotai. Loque me

remite a la idea expuesta por Marx y posteriormente retomada por O'Connor (2001)

cuandodescribenalcapitalismocomounsistemaexpuestoalacrisis y dependiente de

ellaparaperpetuarse.

Esteva y Reyes (op. cit) aclaran que si bien en estos enfaques continua presente el

concepto de desarrollo, este cambia sustancialmente su connotaci6n, pues "hace

referenciaaprocesosmultiplesynohomogeneizantes,conbaseenelmanejodelos

recursos propios, con respeto, reconocimiento e inclusi6n del conocimiento local y

tradicional y sobre todo, partiendo de la formaci6n ciudadana orientada hacia la

transformaci6n de las estructurasde poder". Poco a pocose ha venido avanzando en

la incorporaci6n de la perspectiva ambiental en estos en/aques de desarrollo

.alternativo, de los que son representativos el ecodesarrolloy eI desarrollo rural

sustentable.

f) EI ecodesarrollo y el desarrollo rural sustentable

EI ecodesarrollo es una estrategia fundamentada en las teorias de la participaci6n

socialydelaecologiapolftica. Estacorrienteejerci6unafuerteinfluenciaenlosgrupos

ambientalistasligados a los problemasdelcampo,sobretodo en ladecadadelosafios

ochentadelsiglopasado. Esun enfoqueque contextualizalaproblematicaambiental

enel conjuntodeca~sasyconsecuenciasde laestructurasocialvigente yconsidera

queecon6micamente no es posible elcrecimiento continuo, yaque los recursosdel

planetasonfinitos.

Por otro lado, asume una postura dialectica con respecto de la relaci6n sociedad

naturalezayestableceensuagendalarecuperaci6ndelossabereslocalesalaparde

la exploraci6n cientifica. Bajo esla perspectiva, el desarrollo rural sustentable enfatiza

laimplementaci6n dedifllrentespatronesproductivosydeconsumo; reconociendo la
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... .,~.ricmenlnt8lWlCi6nperson8l.c:...-demll1ljar

............ _ '*"'- ....... ., de dIllnir IU propIo eequema de desamlIIo,

.. como de dIIendertoen el6mbito politico lrentea~ aetores sociaIes.

La ,....,. no _ villa como molivo de culto. sino de respeto Ypraetlca racional;

I*'B 10~ propane el l*' de teenoklglas blandas y end6genU par parte de las

comunkiIdII; cuyo principal reto es garantizar rendimlenlos semejantes a los

IIIl:enmdoIporlal8ClnOlog{aduruperoaindeslruireimedio.

A ni¥el de 10 local promueve procesos de planeaciOn participaliva y palilica que

fiMImeIU. IIboga par una tolna de decisiones consensuadas como resultado de una

ICtllud crItica Y oongruente par parte de los distinlos grupes y organizaciones

campeainas.

eltal concepaones han sido cuestionadas par: su carieler aparentemente u16pico. su

cleI*ded en Ia formulad6n de propuestas tecnicas viables. la rapida tendencia hacia la

conIroIUciOn cuando sa trata de defender radicaJmente sus prlnciplos. la falta de

IIiMliIidad poIltica Y eoon6mica para operar en el corto p1azo y par el

IObredimenIiona de los faetores politicos par encima de los tecnioos.

A pesar de ello, desde esta perspectiva existe un avance cualilalivo en la

corlIider8ci6n de cOmo deben oonstruirse las poIrticas pUblicas: de manera abierta,

delnocnticayparticipativa.Locualhaceneoesariolaconstrucci6ndeaeloressociales

con capIICidad de agencIa que tangan. at interlls y la formaci6n para resolver, en los

6mbilosoomunitariol,susproblemasysuintervenciOneniasinstanciasdondese

tomanlasdecisionesdecaracterpUblico.

2.4. El trinslto hacla el desarrollo regional sustentable

2.4.1. La admInlstrKl6n del amblente

EJan8lisisdelasmodificacionesalanaturalezaderivadasdelasaetividadeshumanas

enciferentesoonlextossocioarnbienlales,comohemosvenidoobservandoalolargo



de este marco te6rico, ha implicadoentreotrascosas, laformulaci6ndepreguntasque

conduzcan a diferentes explicaciones sobre los riesgosdeldesarrollo,Iarelaci6n

sociedad-naturaleza y los problemas ambientales derivados de €ista, asi como las

causasquelosdeterminanysusalternativasdesoluci6n.

Comoresultadodeloanteriorsehanelaboradodiferentesesquemasdeadministraci6n

del medio ambiente. Dentro de estos esquemas tenemos la economia de frontera, la

ecologiaecon6mica, la administraci6n de los recursos, elecodesarrolloylaecologia

profunda. Cadaunode loscualestienediferentessupuestosacercadelanaturaleza

humana, de lapropianaturaleza yde sus interacciones. Cadauno planteadistintas

cuestionesypercibediferenteevidencia,imperativosdominantes,amenazasoriesgos

ytlenediversastecnicasdemodelaci6nparaelfunclonamientodelmundoydiferentes

solucionesyestrategiasdeadministraci6npreferidas. Colby (1991) lescaracterizade

lasiguientemanera:

Laeconom{adefronteraconsideraalanaturalezacomoalgoqueexiste para beneficio

del ser humano, quien la puede manipular y modificar de todas las maneras para

mejorarsuscondicionesdevidamaterial,perotambienconsideraalanaturalezacomo

.unbasurerodesubproductosyresiduosdelasactividadesproductivasydeconsumo

de lapoblaci6n.

Par su parte la ecologia econ6mica 0 paradigma de la protecci6n ambiental surge

como una propuesta para repararel daiio unavezqueeslese haproducido,asicomo

para poner limites a las actividades peligrosas. Este enfaque (conocido como de

"remediaci6n"), reconoce en lanaturaleza un conjunto de servicios ambientalesy al

deterioroambientalcomoresultadodelosprocesosproductivos.Laestrategiaprincipal

de este esquema consiste en la legaJizaci6n del ambiente como una exterioridad

econ6mica.

La administraci6n de los recursos 0 manejo de recursos, sostiene que los paises no

industrializados basan su economfa en el aprovechamiento de sus ecosis1emas,

considerando entonces a la perdida de la biodiversidad como un atentado contra la

base material de su desarrollo; enfatiza que los recursos son la base material del

desarrollo actual y futuro. Incluye el principio "el que contamina paga" como una

maneradeincorporaralaeconomfa,loscostossocialesdeldeterioroambiental. Con
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ecclIIIIIImIIyloa~que preDnyconsidenllasac:tividadesdeldesanollo

como lonna de edn*1IItrKi6n de reIaci6n. se enIaliJa en cambiar el concepto de

...,..~ peg;- h8cia el de "ptrwenIr" contamlMCl6n ffldnu. ... Tambi6n

prapllMunico-evoIuci6nlr1lllgr8dadelanaturamayunaciYlllzaci6nc:onsclente,y

pone 6nI.. en una reorienIacI6ndel desamllio hacia una e1evac:i6ndel nivelde

IrUgrKlI6n de polfllc:u Yde Ia pIaneacl6n social. econ6mica YeeoI6glca con base en

... nuevas lecnoIoglas para Incrementar Ia eficiencia energ6tica y la conservacion de

101 r8CUI1OS (Gobiemo del Distrito Federal, 2000).

FlnaImente, fa eooIogla profunda enfatiza los aspectos espirituales y sociales de la

reIIcI6n entre Ia naturaleza y Ia sociedad. Propane la democracia participativa, Ia

19uaIcUld 1OCiaI. Ia libertad. Ia equidad. et feminismo. et paatismo y preservar la vida

1iIvestre. Concibe aI ser humano como parte de la naturaleza y hace 6nfasis en el

controIdelnograficoautllnomobiorregional.Promueveladiversidadbiol6gicaycultural.

asl como econornlas no s6lo orientadas aI crecimiento. sino a una mayor distribucion

de Ia riqueza generada que lncorporen tecnologfas de bajo impacto y tradicionales.

Estos esquemas de administraci6n del ambiente nos muestran las tendencias que con

respecto a nuestra relaci6n con la naluraleza. dentro del mode/o de desarrollo

capitaJlsta,sehanpuestoenpraeticaenlosultimoscuarentaaiios.

Sin embargo. oonfOl1118 ha venido avanzando nuestra comprensiOn sabre la

oomplejldad del problema socioambiental y sabre la importancia de los sistemas

tradlcionalesdeloonocimiento.sehahechoposiblelaconsideraciandeestrategias

integraJes de administraci6n ambiental. provenientes muchas veces de modelGs

indlgenas ylo rurales. Y aunque estos modelos tampoco garantizan por sL mismos el

tninsitoalasustentabilidad;esposibiequesuinclusiOnenlaspolfticasyprogramasde

desarrollo. nos permitan establecer como sociedades, nuevas formas de convivencia



con la naturaleza y por ende, nuevas lormas de ocupaci6n y transformaci6n del

territorio.

AI menos esa es la tendencia que se observa en muchas partes del mundo, una

tendencia aparejada 0 derivada de la crisis ambiental y de la crisis de la ciudad, la

innegablepropensi6navoltearlamiradahacialasformasruralesdevidayenvolver

sobrelasactividadesartesanalesy/orusticas, pero en uncontextohist6rico(social.

cuijuralytecnol6gico)cualitativamentedistinto.

Estaeslamanifestaci6n posmodernaen larelaci6n, masquedicotomia, de 10 rural

urbano: laruralidad,durante largo tiempo presentada como un valor indeseado 0 como

un valor del tiempo pasado, se Ie atribuyen ahora nuevos valores simb6licos. La

ruralidad es, para un numerocadavez mas creciente de personas una perspectiva

seria, si no hacia la felicidad, si hacia el vivir de otra manera, "el mejor vivir" que

pregonan algunos movimientos sociales europeos de corte ambiental (Nates, B. y

Raymond,S., 2007) y"elbuenvivir",derecienteacuiiaci6n en Latinoamarica,inspirado

en la cosmovisi6n de los pueblos originariosdel Abya Ya/;i'.

Derivado de 10 anterior y a pesar de las grandes diferencias que existen entre los

'procesos de desarrollo regional (tratesedenacionesoalinteriorde elias) que se

registran actualmente en el mundo, se viene generando un consenso sobre los

principlos que deben permear la reorientaci6n de las estrategias y politicas de

desarrollo que permitan el transito a la sustentabilidad. Recupero aquitres principios

propuestos por Morales (2003) que tienen total incidencia en el planteamiento del

desarrolloregionalydeldesarrolloruralsustentable:elenfoqueterritorial,Iaorientaci6n

end6genaylaarticulaci6ndelosambitosregional,nacionaleintemacional.

2.4.2. EI enfoque territorial

Para Morales (op. cit) el enfoque territorial se basa en una idea distinta del territoria,

donde aste deja de sar vista como un dep6sito de recurscs disponibles para su usc y

2' Abya Ya/a es el nombre que varios pueblos indigenas dan a America continental, como los aymara de

Bolivia y los kuna de Colombia-y Panama.
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loanteriorconstiluyeunavenlaja(anclarlaconstrucei6ndepollticasptiblicas

~ alas pertlcularidades de un territorio) en un contexte en eI que los planes

nacionaJeselnclusolosestatalestiendenaconvertirsecaclavez mAs en marcos de

relerenda que en~ maestros (Ibidem). Par tanto, las pollticas para desarrollo

regIonaJ.inevilabIementeclebenestarreferidasaunoontextoquelesd6sentido,que

Iesllagapertlnentes. ElterritorioestAcargadodesentido.porsuscaracterfsticaseco

~.porsuhistoriayporsushabitantesquieneslodotandevaloresyalque

YinalIanSUlidentidades.

Para que las poIlticas de desarrollo regional sustentable tengan 6xito. deben

CllIICIbinIeconsiderandolaincorporaci6ndetodos los sectores de la sociedad tanto en

.. dIseIlo como en Ia ejecuci6n de las mismas. Este principia se vincula con la

tendencia y la necesidad de promover una mayor autonornia y reivindicar la diversidad.

Medilnteesteentoque.laspolitlcasptiblicasencuentranmejorescondicionesparaser

ooherentescon SU propladefinici6n que las distingue de las pollticasgubemamentales:

sin partlcipaci6n ciudadana no puede haber poIlticas publicas (Ibidem).

2.4.3. La orientllcl6n end6gena

La participaci6n de los grupos locales para la promoci6n del desarrollo regional

sustentable implica en un sentidoamplio,laconstrucci6nymovilizaci6ndelos recursos



territoriales. EI desafio consiste en establecer mecanismos institucionales que

propicienlaarticulaci6ndesuscapacidadesindividualesycolectivas, en un proceso

orientadoporlainnovaci6nsustentable. Segun Morales (Ibidem). Laarticulaci6n de las

capacidadeslocalestieneuncaracterespecificoporqueestasexpresanlahistoria,los

Mbitosy las aspiracionesde una sociedad local particularyporquedichaarticulaci6n

expresa a su vez, una forma propia (generalmente no replicable en otroscontextos

territorialesytemporales)decoordinarlautilizaci6ndeesascapacidades.

Una premisa importante que maneja el mismo autor, es que la dimensi6n social

referida a los territorios radica en "Ia construcci6n y movilizaci6n de los recursos

territoriales; esdecir, en el desarrollo de las capacidades de la poblaci6nyenla

articulaci6n de estas en procesos innovadores con una orientaci6n sustentable". De

maneraqueel potencial de desarrollo de un territorio no s610se establececonbaseen

su localizaci6n 0 su disponibilidad de recursos naturales sino, principalmente, en la

capacidad de su poblaci6n para construir y movilizar sus recursos". La orientaci6n

end6genaserefiereentoncesalapromoci6ndeldesarrollomediantelaconstrucci6ny

movilizaci6ndelosrecursosdelterritorio;reduciendolavulnerabilidaddelprocesode

desarrollo a la dependencia (que no permeabilidad) de estimulos generados por

recursos ofactores externos.

Ahorabien,elfortalecimientodelasrelacionesentreaetoressocialesdeunterritoriono

resultadelasimpleacci6ndelasfuerzasdelmercado;sedebencrearydesarrollar

mecanismosmediadosqueposibilitenelintercambiodeopinionesyexperienciasentre

organizacionesproductivas, institucionesde investigaci6nyeducaci6n,instituciones

gUbemamentaiesdondeseincentiveiareflexi6nyiaconslrucci6nde consensossobre

eJderroteroque habra de seguir el desarrollo con unaorienlaci6n sustentable.

En este sentido precede decir que "la orientaci6n end6gena del desarrollo regional

sustentable contribuye at diseiio de mecanismos que promueven la cohesi6n social, de

hecho las reflexiones sabre las experiencias contemporaneas de desarrollo local 0

regionaldestacanlaimportanciadeestadimensi6n:noexistedesarrollo sin cohesi6n

social" (Ibidem).



LMCIlfllIcJoneI.,queopelW'llol~dereesl1\JdUr8Ci6ec:on6mica.asrcomo

"~gIcaI'I kx*d11d11erioroMDental. evideneian laimportanCiade poneren

merdlII noatMI que -*uIen ciIlintas ISCIIIU tenilorialeS. 58 tIa comentado en

~ que"~delaglobelizaciOnhizodeloruralylourbanoun

conIInuo .... la~dIIespecioyenla~deIterritorio.Estomismo

~.dIIIinl8a-*-~:eJdsl.unac:ontinuidadentrelolocalyloglobal•

.,..... ,..... Ie encueneran permanentemente interrelacionados. EI lema actIJar

....... ".,..~.pregonedoporlosambientelistaSdemuestrala

cIeI6dIce .... Ioglobll '110 local.

lo gIobeJ, representa el "espado de los Ilujos dominantes". mientras que 10 local

c:onsliIuye el "espacio de los lugares" donde 58 conslruye la identidad y se expresa la

.~(Yun6n.20(3). Detal~equeenesainteracci6nde10 global-local; los

lerrtoriollocales seran asimiIados de dislinlas maneras por el orden global; pero

rnenc.ndrandiferentessignificadosterritorialesdependiendodesuscapacidades

(CXIflIlrUOCI6n'lmovilizaci60der&QKSOS).

En este sentido, Morales (op. cif) afirma que en el Ambito del desarrollo regional y rural

sustentable, esta articulaci6n puede asumir diversas formas. entre elias: el

estabIeclmiento de una oferta de bienes y servicios dirigida a mercados forAneos

(pI'O(b:tosorgAnicos, reciclados, turismo ecol6gico); lapromoci6nde las ventajasdel

lerritorio para atraer nuevas inversiones (zonas protegidas, turismo ecol6gico.

gastronomla local); el intercambio de informaci6n entre los actores sociales de distintas

regIones con Ia IinaJidad de compartir experiencias que faciliten 0 induzcan la

innoYaci6n sustentable; Iacoordinaci6n con diversos 6rdenes nacionales de gobiemoy

con organismos intemacionales para enriquecer el diseno. financiar y hacer mAs

efidenlelaejecuc:l6ndelaspoilticaspUblicasy.laparticipaci6nenforosmultilaterales

paradesarrollaraocionesdeasesorlatllcnicaocabildeo.

Sin embargo. eslasexperienciaslienenquecoordinarseypotencializarse paraqueno

58 queden como simples mecanismos de aguante 0 de refugio frente al avance del

ordenglobal.locuaJimplicalanecesidaddefortaJecerelordenlocalydere-valorizar

IasrnanifestacionesculturaJeslocaJes. Porello me adhiero a la idea de Yunen (op. cit)



de que solamente con la aplicaci6n de estrategias que estudienyrefuercen 10 local,

queauspicienlasolidaridadnacionalylaintegraci6ninternacional,sepodran

balancearunpoco, laspresionesdelaglobalizaci6nmercantilistayhomogeneizante.

cuyos intereses geopoliticos estan causando una atomizaci6n, fragmentaci6n,

desintegraci6n. marginalizaci6n yexclusi6n de una gran parte de nuestrosterritorios,

regiones,Mbitatsylocalidades.

Lo cual nos implica a quienes nos desenvolvemos en el escarpado camino de la

educaci6nambiental,eldesaffodeirmasalladelasdicotomiasydelosesquemasde

pensamiento reduceionistas con los que el mundooceidentalse hapensadohastahoy.

Diria entoncesque desde la racionalidad ambiental, debemos partir de la integraci6n

delourbanoyloindustrial,loruralylonatural.loquehayaguasarriba con 10 que hay

aguas abajo, como un continuo en laocupaci6n del espacioyen laorganizaci6nydel

territorio.

Sobre todo ahora, cuando la integraci6n cada vez mas estrecha de un mundo

globalizado nos ha hecho recordar que dentro del metabolismo planetario, las

ciudades, el campo y la naturaleza forman un lodo indisoluble. en el que multiples

}en6menosseencuentranvinculadosentresr, de tal forma que 10 que sucede en cada

unodeestostresambitosafectairremediablementealosotrosdos.Sinduda,logrario

seantojaunretomayusculo, inserto en primera instancia en el ambitocultural,dOnde

debemosaprovecharel"espaciodelosflujosdominantes'parapotenciarel"espacio

deloslugares".Yunabuenamaneradecomenzaresapartirdelarecuperaci6ndelas

historias regionales ylocales.

Esta recuperaci6n de "Ia historia de los lugares' no s610 es importante porque nos

permitaconocerlaellOluci6ndelambientenaturalyhumanoenelcualestaninsertos;

tambian es importante porque su socIalizaci6n permite, en palabras de Bansart (1992)

que "el yo colectivo se fije a sf mismo objetivos y metas, determine modos de acei6n y

movilice sus fuerzas para estar en armonia con el ambiente. De esta manera se forma

'Iaculturade la acei6n', es decir, todos los elementosgenerados por la identificaci6n

cultural" que permitan la construcei6n de nuevas estructurasypracticas econ6micas,

polfticas, culturales y sociales que basamenten laedificaci6n del desarrollo regional

sustentable.



~,..

2.1. ....................... Ie Cuence 811" del Afo San PIIdro..........
La"""",.... "lupe&de nueslrO pai$ sondeposllarios "expresi6n viva de

una'*-lCieaAlurWquehlltenido"tienesuspropiasparticularidede.Porloqueal

iguII que ocurre con lOdo grupo "aerumiento humano,'el desarTollo "evoIuci6n de Ia

ee.nca Baja del Rio san Pedro-Mezquital ha estado en 1unci6n del papeI que han

~1oI~1lIlUr8Ies • ..-hasidoenrelaci6nconestoscomo58ha

cxnorm.do Ia dInlid8d 1OCial. produc:tiva " cultural de los pueblos. comunidades 'I

tjIdoIdelha.

En II realluci6n de esla tesis, he partido del supuesto de que la problematica

IOCioMlIlIeIUl que llI1YUelYe a Ia Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital es el

relIejodelalaltadeentendimientode Ia cuenca oomo una unidaddegesti6nterritorial,

uI axno de 101 procesos de apropiaci6n 'I translonnaci6n de los recursos naturales y

PClftanto. deocupaci6n ycoostrueci6n simb6licadel espacio; condici6nque

~ehaocasionadolaimplemenlaci6ndepoliticasdedesarroJloregional

POCOOOl'lgN8lllesconlavocaci6nambientalycutturaldesuslocalidades.

LPero c6mo he side me proceso hist6rico y que importaneia tiene conocerlo 0 mejor

aWn,anaJizar1o?

Si 58 acepta la premisa de que la cuttura 58 elabora por la mente colectiva de los

pueblos y que 58 deduce directamente de los antecedentes hist6ricos y del media. as!

como de las circunstancias que 10 rodean; se puede decirque cada pueblo pasee la

cuIbn que es inherente a su naluraleza emico-social y a las condiciones Ifsicas y

bioI6gicas del espacio geogr8fico que habita (Gamia, 1978 y Angel Maya, 1995 y
2(03).

Ambos elementos son indispensables para un estudio ambiental de la historia. Va que

ambientes diversos, originados par las diferenciasgeogralicas (topograficas e

hidr'ogrMicas) que a su vez determinan el tipa de vegetaci6n y de fauna presentes.

inlIuyeneneldesarroltodediferentesesquemasdeorganizaci6nsocialytambienenei

desarrollo de una platalormatecnol6gica dilerenciada (Ibidem).



De ahfque para realizarel ejerciciode reconstrucci6n hist6ricade la Cuenca Baja del

Rio San Pedro-Mezquital, retomo como metodo hist6rico el propuesto por Angel Maya

(1996); donde el ecosistema (poblaciones, cadenas tr6ficas, factores bi6ticos y

abi6ticos, capacidadde resilencia, ciclos energeticosybio-geo-quimicos)yelsistema

social (poblaciones,organizaci6nsocial,estructurasimb6licay plataformatecnol6glca)

mantienen en un mismo nivel jerarquico, flujos de interacci6n yadaptaci6n

permanentes_

Alaluzdeestemetododeamllisisambientaldelahistoria,losflujosdeinteracci6n

entre el ecosistema y el sistema social, conslituyen las dislintas lases del proceso

hist6ricodeapropiaci6nytransformaci6ndelanaturaleza. Yesteprocesohisl6ricoes

simultaneamente social,tecnico,cientifico, artistico...esdecir,cultural. Porello,desde

esta perspectiva de analisis, laculturaes un producto de latolalidadambientalyesel

elemenlocentraldelarelaci6nsociedad-naturaleza.

Raz6n porlacual, considero pertinenteque al inlenlar redefinir los rumbos oplantear

nuevas posibilidades de desarrollo regionalyde desarrollo local,desdeiaEducaci6n

Ambienlal y la Sustentabilidad, en la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital, es

.necesariodesmenuzarcualhasidoeldevenirculturaldelaregi6nydeloslugares(en

estecaso,lascomunidadesobjetodeestudio) paraqueenefecto,dichos esfuerzos

contemplen como imperativo el que los actores sociales que habitamos e intervenimos

en Ja zona estemos en condiciones de descubrirnos a nosotros mismos, en tanto

sujetosindividualesycolectivos.

Lo cual inevitablemente pasa por recuperar la memoria hist6rica como un modo de

permanecer, de continuar y de trascender la herencia biol6gica y cultural. Una

recuperaci6n hist6rica.que, como menciona Ospina (2006), explicite las dificultades de

sobreponerse a una cultura, matriz de un modele de desarrollo hegem6nico y de c6mo

dichadominaci6ntambien hamarcado, muy a nuestro pesar, el paso de laexclusi6n

colenialaJaexclusi6neniavidarepublicanaquesemantienehaslanuestrosdias.

Debohacernotarquelossiguientesapartadosnopretendoconfigurarlos como "el hilo

negro" de lahistoriasocioambientalydelprocesodedesarrollode laregi6n; sino como

un ejerciciode acercamientoa estaperobajounaperspectivadiferente: la ambiental.

Dicho ejercicio, si bien-contempla distintas etapas hist6ricas (desde los tiempos



.........-- __ r.-wdlas). t-. ...... 6nfaais en" periodo CllIl'IfII'8I1l

-'1.,2008.

~""prwwiMI"'periodo.lpellfdequenorespondenlunrnismopatrOnde

~,deque "-on eIIIDcnd8I con informaciOn de tuenles de dMtrsa Indole,

.. todomomeneo~ewidencilrenli6nninolgeneraJes,IosCllTlbiosenlasfonnas

1ImtI6Icas,~deapropiaci6n,detransformaciOndeltenitorioquehlderon

poeIIIIl IU vu, "" dIIermNdo proceeo de desImlIo~ II Cuenca Baja.

En QlII1IO II I*iado 1988-2008... abordan con INs profundidld las caracterlslicas

de los diItIntoI esfuerzos de desarrollo impIementados en Ia regi6n, a partir

~ de las palfticas Y programas de desarrollo promovidos desde los

~lederal,estatal;estabIeciendomasqueadsaipciones,retacioneste6ricasy

de proono, con Iu cIuilic:aciones desarrolIadas en et ac4pite anterior.

2.5.1. Antecedentes hIltOricos sobre el deslIrrollo de ,. region

De acuerdo con GIIgo YMorello (1980), el desarrollo de las civilizaciones amerindias 58

IItruclur6 en tomo al recurso agua, 10 que derivO en <los tipos de civilizaciones

hidriullcas:aquelIasquemanejaronexcedentesdeaguaenambienteanegadizoylas

queregaronenambiente8rido23
•

-8&10 .. dHarroIode_lp8ltadoen los resulladosde la investigaci6n reaJizada porCastai\eda y

Mlr*-1Clllre ..~~ pubIic8da en 1998 y en eI Estudio Pfevio Justilicalivo para et
aetalllacirnilndel*-ananlpralllgicla:lveadepnllec:ci6ndellorayfauna Marismas NacionaJes.

~"2005;aa1C11lnD"'''""""querealzanGligoYMorellosobr8IaHis1oriaecol6gicade

Amn:a ...... anlaAo~anl980.

IS Eft gerwaI, dicftas c:utlu<as presentaban las siguientes caracletisticas: algunos pueblos estaban

fom\adosporunasolacomunidadogrupoelnico,otrosencambio,eransociedadescomplejas

~por.wiasoomunitlades.bajoeldominiodeunestado;O(ancomunidadesunidasporrelaci6n

de poranIesco: compar1fan laulilizaci6nde untemtorio (no exislia Iapropiedadprivada) y sus recursos

....... ~elntlajoylapnxbxi6n... conjunlO.cooperandounosconotros,yeltruequede

productoseslabamuydtundido;lasactividadesprodUClivastenfancomoobjetivoprioritariocubrirlas



Ejemplo deello es el desarrollo de las cullurastotorame, wixarika,na'yeriytepehuana

que habitaron fa regi6n que hemos delinido como Cuenca Baja del Rio San Pedro: los

pueblosprincipalesdelaculluralolorameseubicabanenlacosla norte de Nayarit yen

el Sur de Sinaloa, habilando en las margenes de los rlos, cerca de las zonas

estuarinas, en las orillas del mar y en las isletas de 10 que hoy conocemos como

Marismas Nacionales. Mientras que los pueblos wixarika, na'yeri y tepehuanos sa

enconlrabandispersosporlodalazonamediayalta (serrana) de la cuenca (Tomadoy

modilicadode: Caslaiieday Martinez, 1998).

Los pueblos cosleros (totorame) se caraclerizaban portener una vida sedentaria y

especializadaenlapescaylarecolecci6ndesal,mientrasquelospueblos serranos

(wixarika,na'yari ytepehuanos) eran poco sedentarios yaunque no tenian una

agriculturamuydesarrollada,eranexpertoscazadoresyrecolectores de Irulos y miel.

No obstante que los tolorame eran principalmente pescadores (oblenian pescado,

osti6n ycamar6n) y salineros (la salles permilia conservar sus alimentos);tambien

sembraban algo de maiz, Irijol, calabaza y algOO6n (de cuya libra elaboraban sus

mantas,veslidos yredes);cazaban aves y mamiferos de tamaiio reducidoycriaban

,gallinas,Completabansudietaynecesidadesconproductosqueintercambiabancon

sus vecinos comarcanos de la sierra. Asi, los pueblos serranos buscaban sal y

pescado y los totorame mezcal, Irutos, lrijol, maiz y mieles, Esle intercambio de

produclos, nos marca las primeras relaciones entre los habitantes de las distintas

unidades luncionales de 10 que hoy conocemos como la Cuenca del Rio San Pedro

Mezquilal.

Los totorame lIevaban a cabo un manejo estacional de los recursos pesqueros,

esperando las lunasJ) crecientes de marea para pescaro la epoca de lIuvias como

tiempo de veda, AdemAs,tenlan un dominioconsiderable de las artes y tecnicas de

necesidadesbasicasdesusmiembros.Siexisliaunexcedenledeproducci6npodiaserapropiadoen

parteporun grlJpode notables, pero olra parte en general, sedevolvia alacornunidad. Tornado de:

Cluiiiones,V.sIf.CrfslsamblentalesenAmertca LaUna. En:

hltp:llWww.geocapac;tacion.COfD.a,lbibIioiambiente.cJoc. Consultadel 03 de jUlio de 2008,
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Porsupuestoqueelelementosimb6licotambienjugabaunlugarpreponderanteenla

forma de apropiaci6n de los recursos naturales. Castaneda y Martinez (Op. cit.),

rescatan de la misma cr6nica del obispo De la Mota y Escobar el ritual con el que sa

iniciaban ylevantaban las vedas:

Es costumbre cn estc: pueblo de Olita en eI principia de: las aguas, juntarse todolf, Ius

naturales rancJanos dcl lugarr elegu por capitan o Atzaquani para queac:rre la~ aguas dela

pcsqucriaucJcaman>ll,almasmWlo.)"dc!ipuesdeelecropidenlimosnalos\'lcJosuCPUCI'U

enpucrtaparaelsusrentodedichoAtzaquani.Cuandoclsolsec:scondi::\porelrumbooela

casa de Ncnauxi Nycanori. )'2 durante eI roes de sepciembrc r ccrca del equinocao de

Olono.elAtzaquanisesometiaenap.moyenoracionesdurantecincodias.sinprobarsaJni

chile y guardando castidad. EI Auaquani deb'a de sel(Uir al pie de la letra su larea)' sus

prh'aciones,puesviolentarelayunoomantenerrelacionessexualespodiasermoth'odeuna

mala temporadadcpescarel rcndriaquepag:ucon su,·ida sus ucscuidos. Desput:sdcl

a)'uno,e1AlZaquaniofrecia una bolsa depepilas de algod6n envue1la en pabilo)'pcndienles

deeUaunasplumasdegarzacoloradas}'alacostarsedenochehadaoraei6ndiciendoesras

palabns:uSenorhijodeDiosUo\'edorycriadordelasa,<esypecesdanoscamaron"'estas

paJl.braserandichascon fen'oreinsistencia hasta que el Dios lercspondia en los suerios:

"Amigo,tedarecamaron".a1otrocliacomunicabaalpueblosusuenoysetrasladabanlos

pescadores,e1pueblolodo,)'ofrecian,oinoenofrendaalasaguasde1esteroyelprimero

queentnba.lapesca era e1AlZaquartiquien cogiendo los primeros canurones los echaba a

un vasocon una bebidaquesellamabapaxnalylobebia,arrojandolosobranle alosperros.

Despues de la ceremonia inaugural, Ia comunidad enlera se abocaba a la caprura del

Elterritoriopesqueroerapues, parte de unaidentidadqueseconstruia no s610conla

captura,sinotambiel\.COnotrasradesimaginariasysimb6licas.Locualnoshablade

un grado considerable de pertenencia a y de conocimiento de la naturaleza, 10 que

implicabatambien un cierto nivel de organizaci6nsocial ydedesarrollotecnol6gico,

socialyproductivosobreelqueserecreabalaculturadelospueblostolorame.

A pesar del impaclo que seguramente ejercieron eslas culturas sobre el medio

ambiente, este nodebi6sersignificativo; hay que reconocerque en su desemperio,

prevaleci6 un gran conocimientode laecologialocal,derivadoseguramenIe de largos

procesos de observaci6n, de experimentaci6n productiva, de inlercambio de



~y.un""".~deI1rabajocamunilariodelipo

~..I*lIIra""""6ldID."~.peIC&
La~."''''llIrrIIr'Iagenel6pos1l1ementeunestiloded8san'ollo

qut ........ oondIcIoMaecol6glcatyalpolencla/procU:tiYodelaregl6n.

OlIgo y MoraIo (. aIllCItn ... poaIJiIidlMl, asiInlan que los pu8t*ls precoIombinos

no wIwtIron -' equerto con Ie naIlnIeZa. sInO que la anilicialIZaton. entendiendo Ia

'**'~ an funci6n de au apr~ c::cJgnI)Idliva b8sada en Ia

inwIligaci6n .....

Aau Ilegada. Am6tIca,losconquistadoresespanolesencontraron un territorio ex6tico

y aumamente vasto que debla ooIonizarse de inmediato para abastecer a Europa con

luriquezucodlcladasenaquela6poca.losnuevosduenosdelatlerradespreciaron

.. oonodmiento ac:erca del manejo ambiental que habran adquirido a traves de los

IigIoslolpuebioslocalesyseapropiarondelosrecursosnaturalesqueconsideraron

iIlmllados, tal y como 10 comentan Gligo y Morello (Ibidem):

Ounnle ale paiodo .. fomu en que Ammca Latina rue "ocupada" por los nuevos dueno.

Ie basO en dot faIaciu fundamenllllcs: b primm>," =cia de que tanlo b cullU'" como b

teenoIosiadeIo1pud>lotsometidosmlninfe!iorelyall'2sadasconre.pecloabeuropeay,

"~quelosrecunosde1nuevocontinentecnnpr.ieticamenleilimitados.Deata

fo..- Ie justificO pknamenle b desnucciOn y eliminacion de bs formas y sistemas

preaUlen'a. AdemU, aI consider.a"" los recursos ilimitados, no hubo mayor preocupacion

poc ...... dee.tncciOnde ..,os.

Lasculturas americanas porsu patte, no Iogran avanzar a un rllgimen esclavista

oomerciaIyposteriormentefeudal, de Ia misma magnitud y forma tal ClJal sedioen

EUIq)ll, per tener oontextos <ifererrtes y por el abrupto rompimiento de su linea de

desarrollo a ralz de Ia cooquista y posterior colonizaci6n. Va que para las cu~uras

precoIornblnas, Ia cooquista signific6 la descomposici6n de su estructura social y

eoon6mica y, Ia colonizaci6n, Ia imposici6n de nuevas lormas de organizaci6n, de

I1Ull'i8Stecnologfasydenuevasestructurasproductivas.



Porello me parece importante resaltarquecuandoseabordaeltemade Iaconquislay

colonizaci6n de los pueblos de America, desde una perspectiva ambiental, se debe

lomar en cuenla que antes de los enfrentamientos militares, se debe hablar del

enfrentamienlo enlredos manerasde pertenecera un ecosistema, de Ia eleccionenlre

dospaisajes, dedosformasdeconcebirel mundoyportanto, dela dominaciondeuna

Ifnea de desarrollo cullural sobre otra.

La regi6n de la Cuenca Baja del Rio San Pedro fue conocida y explorada desde

mediadosdeisigioXVI,sinembargosuprocesodecoionizaci6nfuebastantelentopor

dosrazonesprincipales:laferrearesistenciabelicayoposici6ncultural que ofrecieron

lospueblosoriginarios,principalmente en los valles yserraniasy,enlamarismapor

suscondieionesambienlalesyclimaticas:muyealurosayconunregimenabundante

de lIuvias en verano (raz6n porlaeual los espanolesladenominaron Tierracalienle,

para diferenciarla de los climas templados del altiplano centraI mexicanoydela Sierra

Madre Occidental) que la hacfan poco atractiva para establecerse y fundar nuevas

poblacionesporpartedefoscolonizadores.

Esto facilil6 que los asientostotoramealo largo de la marisma, nosufrierangrandes

.cambiosensusformasdeapropiaci6nydeocupaciondelterritorio(safvolamuertepor

enfermedades que trajeron losespanoles),nidurante lacolonianienlosprimerosanos

delMexicolndependiente,

Sin embargo, fuera de la zona de la marisma, tras la dispersion de tolorames, y la

expulsi6nde hUicholes, coras ytepehuanos a las zonas mas allasdelaserrania,se

impuls6 el dominio colonial en las rutas de intercambio comereial que utilizaban los

indios. Esta situaci6n tue catalizada por la creciente actividad minera (principal

estrategiaextractivaeI1lacolonia) en lazona norte de la Nueva Galicia (hacia 10 que

hoyes Zscatecasy Durango).

EI trasiego de productos mineros facilit6 se establecieran nuevos asentamientos

espaiioles en las margenes del Rio San Pedro-Mezquital, 10 que ocasion6 una

tremenda transformaci6n del territorio: los espanoles trajeron una agricultura de

altiplano, de temporal, asrcomolaganaderiabovina,loquealapostresignific6un

repoblamiento de la zona colindante con la costa y que en conjunto, vendria a

demandargrandes extensiones de tierra.



O""' .. S*tadDClIllb1IIt ..rwgi6n.~parun~delas"

...... "a-.olllgDdDnM»; .. ....-vo"..... inlUIria ..... -'DDd6n 1ue

~por .. &IIMco.lIlId6ndDeeooneloUl1llnuevaelCJ)lllliOndelalrontenl......
SeOllllllf¥6 .. ~deproduc:Dprehisp8nicOSoomomalz,lrljoI ytabaco. y se

~ 0IrllI que -auf tIflCIOOlrW'OIl las c:ondicioneS dim4tlcas adealadaS, como

.. II~de" C8II\a de uar, II trtgo YellfTOZ. No ob.t.nte.• pesar de Ia fertiIidad

de .. liIrTaa, Ie anncIa de leCnOkJgla adecuada. los extenS06 tenitorios montailosos

y .. 110M de mariImu~ que se obtuYieran cosechas sotnsalientes. de ahf

que Ia agricuItura haya lido m6s para eI consumo local que para la exporlaci6n a otras

rwgIones.

Para eI aAlMl del 8ITOZ se construyeron numerosas presas y pequef\os diques que

r1ItenIan .. ague en Ia cantldad necesaria, obtenlendo cosechas suficientes para

atender Ie demanda de consumo local. En manor escala tambil," se producia

cacahuate,trigo,aIgod6nyhortaJizas(r~.lechugas.repo"os.jitomales).La

~defNtalesiguaJmentesehizopresente.tantodeorigenprehispanicocomo

IoItraldosparloseuropeos:aguaeates,limones,naranjas,zapoles,cocos.

Laproduoci6ndelabacofuedelasm<isimporlantes.sumayorexpansi6nlatuvoenel

slglo XVIII al grado de que este producto no 5610 abastecfa al centro de la Nueva

EspeI\a. sinoquetambienseexporlaba,sobretodoalapenfnsutaiberica, permitiendo

• los productores, encomenderos espafIoles. obtener importames ganancias. Pero esta

Iituaci6n fue obstaculizada cuando par 6rdenes de la Corona espaoola se impuso eI

estanco altabaco, esdecir, 58 prohibi6 su cultivo para evilar que et mercado 58

seturara, asI las autoridades espailoIas controlaban y regulaban la producci6n de

t.at.coensupropiobeneficio.

La expansi6n de aJgunos cultivos provoc6 la exdusi6n de otros y trajo como

consecuenc:ia eI inicio de una cultura de monocultivos. contraria aI manejo diversilicado

que haclan las comunidades indlgenas. Para estos tiempos. aunque los cultivos

tuvieIOngranimportanciaparael autoconsumo '(para Ia exportaci6n, las superficies

cultivadas comparadas con las de he'( dia, eran muy Iimitadas.



Surge entonces la pregunta de ipor que se constataron procesos erosivos en areas

que ya tenran agricultura antes de la conquista iberica? Gligo y Morello (op. ci~

sugierenquelarespuestahayquebuscarlaenlaintegraci6ndelmedioambienteque

tenran las civilizaciones precolombinas a sus procesos de desarrollo. EI suelo, el

bosque,elaguaeranparteintegrantedelacultura;conservarloseraprolongar la vida.

Para loscolonizadores, en cambio, estes recursos 5610 debfan servirpara cumplir los

rolescomplementariosdelaexplotaci6nminera.

EI tipo de clima y de suelos, con gran concentrado de sales no aptas para la

agricullura, favorecieron el establecimiento de varias haciendas ganaderas. Sin

embargo, la presencia de estassales, combinadacon otrosfactores, constituiriaala

larga uno de los principales problemas de la agricultura actual en la regi6n: la

salinizaci6n de los suelos.

Elaugede laganaderfaseexplicacon la combinaci6n de los siguienteselementos:por

un lado,las condiciones c1imaticaseranfavorables,yaquehabiaabundantespastosy

elaguasuficienteparalacriadeganadoyporotrolado;lalocalizaci6ndelacuenca

media ybaja en lazonaintennediadelarutacomercialmineradelnortedelaNueva

Galicia hacia Guadalajara, hacia el puerto de San Bias y hacia el centro de la Nueva

Espana. EI transporte de los productos derivados de la extracci6n minera debra

realizarseportracci6nanimal,eranecesarioentonces,tenercaba1I0s,mulasyasnos.

Todoellofavoreci6elestablecimientodevariashaciendasganaderasenlaregi6n.

En el cambio de usodelsuelo,tambienjug6 unpapel importante para todalazonade

la marisma, fa apertura del puerto de San Bias, ademas de su evidente funcien de

controlmilitarydeexpansi6ncolonialhacialascalifomias;suconstrucci6nyapertura,

trajo como consecue@ia una alta demanda de maderas 6ptimas para la construcci6n

naval,lo que increment61a tala de boSQues en las margenes de los rios Santiago y

San Pedro (sobre tode del primero). Estas regiones taladas, poco a poco tambien sa

fueronincorporandoalaactividadagrfcolaypecuaria.

Las unidades de producci6n fundadas para ellaboreo y administraci6n del territorio

conquistado por los espanoles fueron las haciendas, originadas a partir de las



~-,"""~dI..".que .. otorgaronaloscanqulsladores

COlIIO .....a ... -.zDa*InIDdDr alMordl" Corona espIIIoIL

LoI ....... ~~grW'varied8ddeplanlas,semllasy*tloles;asIcomo

~~ .. QrIIformaci6n terriIDriaI (como los instrumenlDS de hierro, azadu.

uadonIa. tu.. .. y.1Dtn lodo." arado); espec:ies animaIes utiIizadas como

gMIdo~.cabaIoa.~. boYinos. muIas. c:abras, ovejas y cerdos, ademas de

..... de CMIIIa., .....); moInoI~ pol' ague a Par traeelOn animal,las noriu y

....;~ IormaI de prepat8Ci6n Y medici6n de Ia tierra. asf como Ia manera de

pradIdr ... .,..., ..~y... fOl'R\8lldeol6gicascat6llcu.

Sobreelleilflimopuntomeguslariacomentarlosiguiente. Los procesosde conquista

yoolonlzaei6n en eI Nuevo Mundo. implicaron la consideraci6n de los pueblos

~ como saJyajes y paganos que deblan ser civilizados y convertidos. EI

Il'OC*O de don'*lacl6n prOIIOC6 Ia expulsi6n de los dioses que habitaban eI Nuevo

Mundo para, una vez retirada eI caraeter sagrado que posera la naturaleza. poder

uquearta. Cnto que en este elemento subyace la principal herencia de la religi6n

judecH:riItlana como un sistema totalizador del pensamiento; cuyos procesos de

~ de los pueblos amerindios a los patrones europeos de

~, impIicaron una determlnada forma de apropiarse de la naturaleza y por

tantodelespaclo-.

ll ta _lenduaeoriginaton.noenfunci6ndelusufNc1oOdelapropiedaddelatielTa,sinoenla

~deung<upodeindloenasaaJgUnconquistadorconelobjetodequeestelessirvierade

praIIod6n1quepoellllUralUlIlilcaci6n.l.aencomiendaderiWalauswpaci6ndelaslielTasdelos

~1a"~deelu.a1sometimienlodelosindiosaunregimenesclavisla1.

_.alacraaci6ndeunexcedenlellClOn6micopatae!encomenderoquelepoaibili16

-,,*eoon6mica 1 ooc:iUnenle.

-NopretendoconesloabrirunadisaJsi6ncon eI fin de aJlpar 0 eXOJlpar a lareligi6njudeo-<:ristiana

como reoponsabIe de Iacrisis ambiental; sino quese consideranlos aJcances que la instauraci6nde

...... ~(en_casohablamoedeunsistemareligiosomonoterstaquedesplazaalos

sislIlmasreligiosospolileistas).ha1enidosobrelaconflQUraci6ndelasreiacionesdelasociedadconla
naturaleza.



Lacombinaci6ndetodosestoselementosprodujoiamodificaci6ndeiarelaci6nconla

tierra, translormando el entornositiotrassitio:elc6moyel para que rompi6 con las

ideas sagradasde los grupos indfgenassobresu relaci6ncon latierra (Romero,199t.

Citadoen: Felix,J. 2010).

Derivado del contexto anterior y retomando 10 escrito por Gligo y Morello (Op. cit) es

posible afirmar que loscambios etnicos, sociales, culturales, ambientalesyecol6gicos,

provocadosporlaconquistaylacolonizaci6n, son s610comparables,enterminosde

impactosnegativos, con los ocurridos en los ultimos 50 anos. Entreestosimpactosse

puedenmencionar:

• Destrucci6ndeactividadesproductivasecol6gicamenteajustadas;

• Destrucci6nirrecuperablederecursosculturales;

• Desintegraci6nsocial;

• Exportaci6ndeenlerrnedadesparalasquenohabfamecanismosdedefensa

co-evolutivos (incluso el paludismo) ylaconsiguientemortandad indfgenacon

rasgosdegenocidio;

• Exportaci6n de eslabones tr61icos nuevos de enorme impacto en biomas de

pastizales (vaca, caballo, perro, cabra, oveja, cerdo)

• Destrucci6ndebosquesyselvas.

Asi, el periodo comprendido entre la conquista y la colonizaci6n, es el disturbio mas

violentorecibido por las sociedades localesy por los ecosistemas y biomas de America

Latina. NoobstanteqOllelconocimientodelimpactosocialyambientaldelaconquista,

ha estado tapado por un velo durante siglos; se ha empezado a hacer luces y a

analizar cuantitativa y cualitativamente, el proceso hist6rico mas destructivo de la

ocupaci6n blanca de America Latina (ibidem).

c) Del Mexico Independiente a la Revoluci6n de 1917

En tres slglos de ocupaci6n espanola en Mexico, el mundo cambi6 considerablemente:

latriada"cruz,dineroy espada" que durante los procesosde colonizaci6nyconquista



_ ...... '-'"--IDpur .....dII~.~.. 8flCllll1Rbenenesadodil

........~oon.. ~lrdJIlriIII.lac:..-:idld.........
___~dII....... rnur.n.~"I*mMt"laprelMli6nll'li¥erullistade

.. cIIncIa,dI .. a6cnIcaoonelllndll ..... lanatunllezabljom-deIignIosdlll
IlarrOw rnodImo , con eIo. .. cia origen a una IUMI p1atafom1a tecnol6gica y

~,.• una nueva8llrUdura sodlII que Iuchab8 paImo a peJmo con las vIejas

~mon6IquIc:aI,_liIeImadecontrolsoc:lal.

AuMdo • to anlerior. eI dIIIt... espaIIoI tambi8n se manifest6 en sus mecanismos

........ , dB~ aoon6mica, to que debilit6 enormemente au reIaci6n con

0lr0I pe" europeos. cuyu burgueslas poco a poco iban tomando el control y que

dIIpuntaben,..comopotenclaslnc:llstrtalesde506poca.

~.elIo,larevoluci6nlrancesa.laindependenciadeEstadosUnidosyla

inIluInciadelldMriopolltlcode Montesquieu, Voltairey Rousseaufueron el caldo de

cullNoquepermiti6sealzaralavozencontrade laexclusi6nde laCorona Espai\ola:

aiolIoa,mestizoa,lndIgenas,negros,mulatos...todoslosgruposnoespalioles,noeran

~ an la toma de dec:isiones sabre la conducci6n de las colonias; par

~,conlUlmatices.PuesnoeraelmismoniveldeeJ(clusi6nelqueexistia

entre un crioIIo (hljos de espaI\OleS, nacidos en lascolonias).los mestizos (hijos de

relaciones "ilegltlmas" entre espafloles e indios), los indios (expulsados por la fuerza,

de III propia tierra y cuItura, cuando no extenninados), los negros (desprendidos y

expulsadosdesutierrae integrados, o mejor dicho "introducidos" en otrosterritorios).

Est... eI contexto que da origen al movimiento de Independencia de Mexico que tras

once II/\os de inlciada lagro promulgarse. Mexico, en 50 fucha par consolidarse como

EstadcHlaci6n. trente a los confIictos internos y bajo las arnenazas de invasi6n

elttrlqera. debla transitar hacia elprogresoy dicho progreso estaba indicado par los

pr'eC8J*lI del capiIaIsmo. AsI, desde los primeros aiios de la vida independiente, se

busc6insertaral pals en los f1ujos intemacionales del capital.

Durante este periodo, Ia Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital, salvo por el cu"ivo

deltabaco,semantuvorelativarnenteajenaalosimpaetosqueestainserci6nocasion6

enotrasregionesdelpais:ElnorteAridocontinu6ellentoprocesodedeteriorodela

ganaderia extensiva, agravado par sequias extremas. La peninsula de Baja California



fuepobladaen Jasegunda mitaddel sigloXl1i porlatifundistas que intensificaron las

explotaciones ganaderas. AI survolvi61acanajunto al platano, palmas, cocoterosy

mangos. Muchas minas se abrieron repercutiendo esto en los escasos recursos

lenosos. En todoel territorio nacionallaperdidadelastierras indigenasen manosde

latifundistassetradujoenunaexpulsi6ndeestoshaciaareasmarginales.

EI nuevo poder se estructur6de manera similar a la que sediodurantelaconquista,en

torno a la posesi6n, extracci6n ycomercializaci6n de los recursos naturales, con Ia

diferencia de que ahora laapropiaci6n era de nacionaJes. Sin embargo, en general,

estonoinfluy6 para que los nivelesdeexplotaci6n no fueran deteriorantes.Locual

tienedoscausasintimamenterelacionadas:porunlado,laperdida ylo denostaci6nde

casi tado el acervo cultural prehispanico como expresi6n de un tipo de relaci6n

sociedad-naturalezay;laadopci6nyexpansi6ndeunaconcepci6nmercantilistadela

naturaleza heredada de loscolonizadores (Modificadode Felix,2010).

En la Cuenca Baja del Rio San Pedro, podemos decir que subsistieron y se

amalgamaron ambas perspectivas. De hecho, mucho de los sistemas "tradicionales",

del manejo de recursos que se realizaban en el area, combinaban conocimientos

precolombinos con tecnologfas y sistemas implantados porlos colonizadores.

Enel Mexico independientese emitieron nuevas legislaciones que influenciadasporel

pensamiento liberal europeo, favorecian fa delimitaci6n de nuevas estructuras que

permitieran romper con la monarquica dejada por el periodo coloniaf y permitiera

transitarhacia un gobierno popular. Porejemplo, laconcepci6nde la politica agricola,

oficializada para todo el pais, apremiaba la producci6n de alimentos de manera

uniformeparatodas lasregiones, conaccionesderivadasdeapoyosysubsidiosala

actividad;loquellelt6alaconcentraci6nenlaproducci6ndeciertoscultivos27
,

condici6n que poco a poco mengu6 la posici6n y olicio del agricultor; reflejandose en la

identidad,luerzayalcancedesupapelenlasociedad. Lacualreclamarfacadavez

2' Esla diversidad de productos, adapladosadiferentescondicionesclimaticas, era IaprincipaJdefensade

loscampesinosante las adversidadesnalurales. DeahiquecuandoperdianestadiversiflCaci6nsevolvian

massusceptibles a perder su slalusdecampesinosprincipaJ eSlralegia adaplativa anle las condiciones

climalicas (FeJix, 2010).



.................. oon~c:rec:ierUconc;enlr8Ci6nde..-

~ ........... dllltIIrra.

Con II~ de II CClnIIIluciOn de 1824." dividi611 terrilorio nacionaJ en dos

~""""'1"Ioc*•• ccnurna ... liemprelalibeNd.indIIpendenclade

""*lIico 'I"~ un gobiemo de repUtliCa~ que reconoce. para

..... como ..... de la'ederKI6n a 19 estedos '14.territorlos, siendo Nayarit, uno

de"'4~.

Durw1Ie .. Ultimo periodo dill presidente Benito Juarez se expidi6 eI C6digo Civil de

1871 que uniIicO los aiteriol en materia de aguas. declantndolas propiedad de Ia

nedOn; reguIando .. UIO de las playas, los puertos. las bahlas. ensenadas, rlos, lagos,

..-oa.~, rtleraI. isIu. cambios de cauoe Y es1ipu1ando Ia forma en que su

.~ podia conaiderlu'Iepara el bien COlnlJn (Ibidem).

Sinembllrgo,lodosestos"avances"nohabriansidoposiblessinosehubieracontado

conllllPOl1epositiviltadelaparcelaci6ndelconocimientoendisciplinascientificasy

por ende, Ia marginaci6n del CXlIlOCimiento emplrico; 10 que dio a la educaci6n de la

6poca Ia posibilidad de separar eI CXlIlOCimiento en formal e informal.

Sin cambiar el rumbo. a fines del siglo XIX, Porfirio Diaz apoy6, promovi6 e introdujo la

lnversI6nextranjeraenlaejecuci6ndegrandesproyectosdeinfraestructuraque, par

unlado. ayudaran aacelerarymaxlmizarlosprocesosproductivosyextractivos en los

que 58 basaba el crecimienlo econ6mico del pals Y par otro, favorecieran la

comunicacl6n en integraci6n de las regiones en su proyecto modernizador. La

InteMlOCi6n extranjeraderiv6en una nueva invasi6n colonialista par parte de varios

palses de Europa y, en especial de los Estados Unidos, quienes sin ningun miramiento

I1IdImaron derechos Y saquearon los recursos naturales de Mexico, en especial el

petJ6leo.lasminas,lasmaderasylosproductosagrfcolas.

Losestudioscientlfico-t6cnicossevolvieronnecesidadesinmediatasenlabusqueday

apertura de nuevas espaciosdel termorio nacional para cuantificar, extraer y saquear

los recursos del pals. De ahi Ia importancia de la realizaci6n de los trabajos

topogr3ficos,lasexpioracionesdelafloraydelafauna,laelaboraci6ncartograficayla

obtenci6n de datos de caracter astron6mico y meteorolOgico. La respuesta del



gobiemo fue la creaci6n de infraeslruclura cienllfica y adminislraliva que 10 mismo

apoyarasupolfticainleriorylambiensirvieradeapoyoalosinteresesexternos.

En esle mismo periodo, en la Cuenca Baja del Rio San Pedro, la expansi6n en el

mercado internacional del labaco, asi como la competencia con las compaiifas

tabacalerasen el Golfo de Mexico, indujeron a experimentarcon elcullivodetabacoen

las costas nayaritas a gran escala, consolidandocon ello laeconomiadeplanlaci6n.

La regi6n esluarina continu6 relativamenle sin cambios drasticos; con su escasa

poblaci6n, manluvo una aclividad pesquera de bajo impaclo en los humedales

circundanles. Sin embargo, a principios del siglo XX, ocurren dos eventos que

cambiariansignificalfvamenleestacondici6n:elarribodeinmigranleschinosalalsla

de Mexcallilan yde inversoresprivados (capilalistasexlranjeroS),loscualesseacercan

alaregi6npara promoverlaexplolaci6n de sus recursos pesqueros a granescala.

Elarribo de inmigranles chinos en el aiiode 1902esmotivodeversfonesencontradas:

segun 10 registrado por Diaz e Ilurbide (1985) de su informanle Don Feliciano, los

chinosllegaronalaislayacapararonlodoelproductodelapesqueriadecamar6n,Io

pagabanapreciosmuybajos;raz6n porlacual los habitantessolicilaron en 19311a

creaci6ndeunacooperalivadepescadores.

EI mismo Don Feliciano afirma que "los chinos no lrajeron nuevas tecnicas, no nos

enseiiaronapescar,sinoqueellosaprendieronapescarcomonosotrossabemos".En

cambio, en el Estudio Previo Justificativo para la creaci6n de la zona prolegida de

Marismas Nacionales (2005), se afirma que los chinos enriquecieron los sislemas

tradicionales de pesca y conservaci6n del camar6n, aunque lamenlablemente no

ofreceningunotrodatoniejemploquecorroboreeslaversi6n.

AI respecto, Don Victor, uno de los pescadores de Mexcaltitan (SE1) reafirma la

versi6n dada por Don Feliciano y enfatiza el papel de los inmigranles chinos como

comercializadores:

[...)pues los Quanes (deapellidoQuan),lOdoloqueeslachinada,todos el10sseensenaron

ac6mosalarelpescado,panUevarlodoelcontrol. ..meplaticabamiabueloyyotambiro,

}'o rambien iba mucho ahi, a la casa china y minba lodos los procesos ... ahi me juntaba con

todalaplebada,ahiconmisprimosytodo...ymicibarnoscomosalabanytodo.
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~loIn1¥8lndl~Ydlprooesamientodecamar6nypescado;asIel

CMWOn MOO Y.. pnclIdo ahurNdo nayaritas inundIItOn eI centro del pals. Adem4s

elleIlO. pronIO sellbri6 espacio para una nueva aetividad en la regi6n: la capturadel

cocodrIodlrto ..... c:omen:iIIucI6ndesuplel.lIbasteclendoelmen:adoeurcpeoy

nortaMIertcano, OI'fa amplia demanda Ilevaron a este reptil cast a la extinci6n.

La~ 1OdaI ... 1a producciOn. erigida en Ia figura de las haciendas Y

ranchoa principalmente, cui no 58 modiIie6 en este periodo. Mm cuando los

moWnIentos IOCiaIes despojaron 0 en 50 casa dieron nuevos propietarios a los

miImoI, el sislema productivo 58 conservaba. EI Impacto de los conflictos soclales,

ademU de Ia deblIltact6n de las constnJociones, condujo a una reestructuraci6n

I*JIatInadelterritorioanlveloonceplual:lasociedad,ahoraretomabaelterritoriobajo

crtlerlol de propIedad(ModifIcado de: F61ix, 2010).

Elcontrolqueejercl6Porf1rioOfazylaoligarqufaextranjeraquesebeneficiabadeeste,

sumIeronal pals en un prolundodescontento. EI cicio hist6ricose repetra. aunqueen

un est8dlo cuaHtativamente superior. A pesar del progreso comereial, del incremento

delaproduccl6nydelcreclmientourbano,eI85%delatierraysuusufructo(elacceso

total a los recursos naturales) pertenecfan a menos del 1% de la pobIaci6n. La

elldusi6n y fa pobreza social YOIvfan a sar el delonante de un nuevo levantamiento

annada: Ia RevoIuci6n Mexicana.

En Mtxlco. los hist6ricos vlnculos y rupturas que surgieron a rafz de la conquista

espaI\olaprlmeroy.delainfluenciaeinjerenciafrancesayestaoounidensedespues;

hablanlevado a cabo una serie de transformaciones en las formas de apropiaci6nyde

manejodelterritorioqueyaeran representativasde un desarrollo capitalistayque a

partirdeesternomento.tendriaenel Estado asu principal impulsor.

En slntesis. eI sigle XIX signiflC6 para Mexico, la operacionalizaci6n de nueslra

improntaconlasociedadoccidental,puescomomencionaFelix (2010) elcambioeneI



sistema social se expres6 mediante la reestructuraci6n de la poblaci6n en centros

mestizos, lareorganizaci6n social en la emergenciayconsolidaci6nde ladicotomia

campo-ciudad con sus nuevos roles ynivelesde prioridad ylinalmente; con el casi

delinitivorompimientosimbolicodelaconcepcionindigenadelosciclosnaturalesypor

tanto,lareestructuraci6ndelarelacionsociedad-naturaleza.

d) De la post-revolucian al Mexico modemo de los alios ochenta.

AI arribar el siglo XX, exactamente una centuria despues de vida independiente, la

Revolucion Mexicana genero grandes cambios sociales, economicos y politicos que

tuvieron como expresiones principales el reparto de tierras y la acuiiacion del

"nacionalismorevolucionario".

La trascendencia de la relorma agraria impulsada en el periodo post-revolucionario,

estribaenquesignific6simb6licamenteeltriunlodelmestizocon todo el acervo cultural

de su identidad sincretica y que pretendio erigirse como un retorno a "10

autenticamentemexicano", loquesegun Piiiar(2001),enterminos socialessetradujo

en el reparto iguaJitario de tierras, eltipo de tenencia rural,la modilicacion de las

relacionesproductivasyelreacomododelamilias(colonizaci6ninterna).

En el ambito econ6mico signific6 el surgimiento de una polftica de tomenta agricola

que se bilurcaen los mecanismosde intervenci6n en los mercados (alindegarantizar

laestabilidaddelosprecios)ylosapoyosestructuralesconinversiones tanto de capital

constante (creaci6n de organismos de credito, comercializacion, inlraestructura,

sistemasderiego, caminos, etceteraetera) comodecapitalvariable(salariosysueldos

para los trabajadores del campo) (/bidem).

Larelormaagrariainiei6en 1926, sin embargo, en Nayarit las cosasfueron distintas.

De acuerdo con Contreras (2001), el caso de Nayarit, como el de Colima y Jalisco en el

occidente de Mexico, lue representativo de aquellas regiones que lueron

"revolucionadas" tardfamente, despues del maderismoyel huertismo. AJiniciarelsiglo

XX el sistema econ6mico regional se sustentaba en la explotacion de los recursos

naturales de lacostayel altiplano, abarcando una superficie del orden de las 1,750 mil

hectareas,casieI65%delaextensi6ndelterritoriodeTepic.Lapropiedaddelatierra

se concentraba en poca~ lamilias terratenientes, generadoras de la porci6n mas



...... de .. __ de .. ~delalilundlos.haciendBs'f

....... Cc:or.w.. J 2004. En: eonnras. Aon*O 'f serrano. 2004)

La~ coUana que dIflnIa con mayor Iuerza los rasgos estrudUraJes de Ia

aclIlIlIIftlay .. aacIedad,..,.... .. ~enescenariOlconlrUtal1tes.ooIocados

... 1Da "'- vaIaa .. aIIipIano (100.000 hal; las sofocanles lIanuras de Ia COIta

(310.000 he); las bMIncaI que marcaban el decIiYe de Ia sierra Y aqueIIas zonas

IacuInI I*Wl1MI en las que II agua de las Iagunas. rfos Y arroyos propiciaba eI

~ de .. hielba que eI ganado requerfa para a1imentarse en los meses de

.... (Ilii*m).

lie lr1Itaba de un circuilo humano conformado de familias completas que 18

oonhI8ben como Iuerza de lr8baio. oobraba \Iigof en dos 6pocas del &no: en los

"*IadenoYlembreydlc:lembntqueeracuandotenninabalacosechadecultivos

b6IIcoI en terrenos de temporal. desde eI altiplano familias completas bajaban a la

COeIa, ClIIT*'endo dos dlas aproldmadamente en cafidad de "enganchadas". a la

ClIMCfla de cum- troplcaJes p1antados en las grandes propieda~. Esas mlsmas

1amIu. par eI mes de mayo. aI aproximarse la temporada de nuvias, organizaban el

contralIujo mlgratorio yregresaban a sus hogares. a sus comunidades a preparar'a

parte que Iescorrespondiadelfundo legal e iniciar un nuevo cicio agricola.

Bajo est. oontexto 58 realiza Ia primera etapa del reparto detierras en el estado.

car8Ctllriz6ndose par ser un proceso de "agrarismo popular" que implic6 la

organlzaci6n y accI6n de los campesinos con tierra 0 sin ella. de los rentistas.

jornIIeros. peones y trabajadores de las haciendas en general. paro tamllien de los

campesInos Indlgenas de los pueblos que dependian de las unidades econ6micas

tradcionaIes.

Esteprooesohist6ricolleg6hasta 1934. manteniendoenvilolavidaagrarianayaritay.

olMamente. cambiando eI sistema de propiedad, pero tambien el sistema o1igarquico

-Enlas_demarzo,abrily mayo, en las lierras IocaIizadas a una altitud promedio de SOmsnm,

hablacondicionesparalacosectladeproductoscomoeltabaco,caiiadeazucar, aIgod6n ycoco de

acelIe. Par8SllSmismosmesesperoenareas masallas,secosechabaelcafe.



de los hacendados, rancheros ycomerciantesque emprendieron duras batallas por

defender"su"patrimonio".

Labatalla porlatierradio paso al proceso del "agrarismocorporativo", entre 1934y

1940, cuando elcardenismoseencarg6derepartircon mayorintensidad la tierra y

finiquitarlaexistenciadeloslatifundios, haciendasy ranchos quelograronsobrevivir

del periodo anterior. EI transite del "agrarismo popular" al "agrarismo corporativo"

implic6,enefcasodeNayarit,elrepartode540,OOOhectareasyeipaso de un sistema

depropiedadindividualyprivadoaunsistemacaracterizadoporelejidoylapropiedad

comunal;locuallevali6ganarseafinesdelosanos30,elmotedeEstadoEjido30•

En 1945 la sociedad rural de Nayarit experiment6 una verdadera transformacion

econ6mica ysocial con fa revoluci6n del transporte gracias a la construcci6n de la

carretera Guadalajara-Tepic-Mazatlan-Nogales y con ello, la poblaci6n de la Cuenca

Baja del Rio San Pedro-Mezquital tuvo un crecimiento considerable, 10 cual deriv6 en

una nueva etapade colonizaci6nde su territorio. Estenuevomovimientocolonizador

delatierracalientesedioconinmigrantesprocedentesdegranparte del occidente de

Mexico,quienesseconvertianenejidatariosdelazonayconvecinos de focalidades

delaltiplanonayarilaqueseincorporarfancomojornalerostemporaleros.

Las companfas tabacaleras sabedoras del polencial productivo de las lierras de fa

cosla norte nayarila, tanlo por sus condiciones c1imalicascomo porel usodel suelo

(predominanlemenleagrlcolas),prontosupieronconvenceralosnuevosejidalariosdel

ambienlepropicioparalasiembraengranescaladellabacoclaro.Enel norte costero

poseerlatierrasignific6 enlonces, convertirse en trabajadores "asalariados" de las

companfas tabacalera~. De esla manera, segun menciona Pacheco (1990), los ejidos

29lashaciendasyranchos,debidoasuposic:i6ntelrilorialyalainstrumentaci6ndeobrashidraulic:as.

contaban con la mejor infraestructura para el riegodentrodelestado,ademasselocalizabancercade

caminos carreteros, 10 que les perrnitra un r;ipido acceso a los mercados regionales, nacionaJes e

intemacionales(Pacheco, 1999).

30 EI censo econ6mico de 1979,porejemplomuestraunarelaci6ndepropiedadenelcampode20.7'Yo

propiedadprivaday70.7%depropiedadeiidaly/ocomunal. En: Meyer, Jean. 1989. Historiadelreparto

agrario en Nayarit 1915-1934. Revista Mexicanade Sociologia.



............. pequeIIoaplOlldlr8Sdetlbeco'llatwnlllaaunpesinadela

ClllIIa..oanWtIO.. unelriilddDrn6lliCadeproducci6rttllbec8llrL

Pur ....... Ie paIIlIIc:a de IIIOdIrniZ8Ci6n del GobiemO FedenIl (d6cada de los

-.u) bIiO" modelo de "IUItiluCi6n de irnpOrtaCione8" tranelorm6 aJ estadode

...,..,~.. unode~ ..... oonmUaIlaproducci6ndegr8nOll

~.IIIign6ndaIe""'''lunci6nde''granerOdilanaci6n".ParalocuaJledio

denueweQlMauntuerte impuIIo8lc:nlCirnllnOdelalrontera8gricola.oonvirliendo

grWldIIextenIionesdesuperflcielll8lY6tlcasentien'asdecultivo.

Con respeclO de Ia zona marisme/\a. el principal centro de producci6n pesquera (de

~""")"enoonlrlIbaenMexcaJtit8n;lospescedoresmexcaJteoos

canInlIabM un terrilorio de lIP'Oximadamenle 31,600 has.. incluyendo la regiOn

conoc:Ide como La HaciendaaJt • EI reparto agrana signific6 la transformaoi6n deliniliva

del tenilorio Indlgena de MexeaJtlU\n en teneno ejidaJ, 10 que implic6 oonoretamentB

una dMIi6n 'I p6n:lida de espaoios para Ia pesoa quelueron dotadoa a ejidos veoinos.

Los pescadores de MexcaJtilAn 58 organizaron con la 16rmula oooperativista para

proleger su apropiaoi6n del oamar6n. Surge entonoes la primera Cooperativa de

pesoadores,la "Jose Maria Morelos 'I Pav6n" en 1926. registrada olioialmente en 1931.

A traves del reoonooimiento legal de la Cooperativa, se logr6 resolver la salida de los

inmigrantes chinos del prooeso de oomeroializaoi6n del oamar6n 'I se mantuvo la

apropiaoi6n sooiaJdel termaria, aunqueahorabajolas reglasdela lederaoi6n: solioilud

de oonoesi6n bajo Ia ligura de oooperativa. registro de los pescadores en un padr6n

oflOial, aprobaci6n de la oonstituoi6n 'I los estatutos de la oooperativa y sujeoi6n a la

Ley 'I Reglamento de pesca (Tornado y modilioado de: Bret6n, 2004).

" RegiOn costera del ahora municipio de Santiago IxcuinUa donde se ubicaban las haciendas de

T..--.. Sainla CNz Y San Andn!s que Iueron propiedad de Conslancio GonnIez hasta antes del

"","""agrario. Enlaaetualidad, aunqueningunadeell8Opersiste.lazonacontinuasiendoliamada'8O
heciendIIs",



Laproductividad de la cooperativa seestim6 en 77.6 toneladas de camar6n y 12.5

toneladas de pescado en 1934 (Ibidem). Fuelaunicacooperativaenlaregi6ndurante

varias decadas y era miembro de la Federaci6n Regional de Sociedades Cooperativas

del Surde Sinaloa y EstadodeNayarithastaprincipiosdelosaiiossesenta. Segunlos

testimonios orales recogidos, esle periodo es visto como el"periodo de oro· de la

cooperativa:

r···J era" los tiempos de mi abuelo ... la fedcraci6n abarcaba hasta Sonora, SinnloR.

Na),arit... todo eso pencnccia r todo eso era un conjunto}' la base era ~fazatl.in ... pero

Mexcaltitanerala fortaleza.uala fuert:aahi.enronccs los presidcntes que salianelectoseran

de aqui de Mexcahitan potque era la productora, era la mayor produccion de camaron en

todoni"d [...) Victor (SE1)

Entre 1930 Y 1950, mientras Mexcaltitan mantuvo una estabilidad relativa de su

poblaci6n, las principales localidadesvecinastuvieron unaumentosignificativodesus

habitantes. Esta presi6n demografica podria constituir una raz6n que motiv6 la

participaci6nde las localidadesvecinas en lapesca, cuya principal actividad

(agriculturayganaderia) no pudo absorbertodas las necesidadesde lacreciente

Poblaci6n, como fue el caso de los ejidos de Toro Mocho y Campo de los Limones.

Aunado al auge agricola de la costa norte de Nayarit, se da tambien una nueva

repartici6n de tierras derivada de lapoliticanacional denominada"Lamarchaalma~,

impulsada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien habia hecho manifiesto su

interes porel desarrollo del sectorpesquero en todas las areas litoralesdelpais.

"La marcha al mar" signific6 una movilizaci6n social y econ6mica de gran impacto;

dado que no se necesitaban permisos para explotar los abundantes recursos

pesqueros. La regi6n costera de Nayarit se convirti6 entonces en una zona de

atracci6n para una poblaci6n campesinacon necesidadesde trabajo, provenientede

otros municipiose incluso, otros estadosdel pais. Loquedio fugara fa formaci6n de

52 Programa de Progreso Maritimo "Marcha aJ Mar" que comprendia la creaci6n y mejoramiento de 70

puertos,comunicaciones intel'OC;,eanicas y enlaces del Attiplano a las costas. La Marcha al Marseinici6en

1953yaunperduraencuanloasuspr0p6sitoscomopoliticanacionaJ.
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c.n.ctUnyl..osCon:hospotejemplo.sonproduclodr ..tef...cimeno)'··... Looprimeros

pobladotesdrlacomunidadnarnn ....u.historia. que paclre. d. familiaprovenientesdr
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~ emergencia de estas nuevas comunidades de pescadores. ejemplifica fa puesta en

IMId1adeunanuevaestrateglaadaptativaporpartedeestosgrupos,aunecosistema

dIItinto del dlIlUS oomunldades de origen. Dictla adaptaci6n debiO implicar, Ia

imIIaci6n,e1aprenc1zaje.lareapropiaci6nyelintercambiodeconocimientosalrededor

de .. plataforma tealOl6gica y de las praeticas llevadas a cabo par las comunidades

origInarlas en eI manejo del t8lritorio marismetio. Pero tambien con la puesta en

cMIogodetodosuacelVOdeconocimiento, produetode una herencia cultural relerida

a1manejodesusecoslslemasdeorigen.

Recupero eI testimonio de don Antonio G6mez (a) Pitillo, informante de Garcfa

carmona (op. cit) Y uno de los primeros pobladores de la comunidad de Boca de

CamldIln;

Yo soy dr Nayarit, dr un luga< que •• Ilama Perico,. pero deje mi tierra porqu. un ti~ me

invitoalDbaill ... ~Lagunad.AguaBrava...• ahiapr...dide~pe.caporque... Perico.

enagriculror.EnAguaBravaunossenoresyasabiandeaquiymedijeron:uvamospa"lla,es

"B~8Smio.



mu)' boruto el mar y hay mucho pescado. mucho oburon, \'amos compadre". Yo no

conociaeJmar,cotoncesmc\we)'dcjeamiesposayanushijosalhi.cnclnncho

Sin embargo, el territorio no se produce 5610 por medio de una apropiaci6n de las

practicaso pornombrarel espacio; sino que es el objetode una apropiaci6nalavez

simb6lica y material:el territorio pesquero era el objeto de relaciones de luerza,de

negociacionesydeconflictosentreindividuosygrupos. En 1953, se publica en el

DiarioOlicial una resoluci6n de las autoridades lederalesque proclamaladivisi6ndel

territorio de Mexcaltitan porque "conviene para ellogro de una mejor explotaci6n

ejidal". Con estadecisi6n, sepermiti6 laaparici6n de nuevas cooperativasenlaregi6n.

Lobato (1989. Citado por: Bret6n, 2004) senala que en efecto, los pescadores de

localidades vecinas como Boca de Camichin, Campo de los limones y sobre todo San

Andres, presionaban para tener acceso al territorio pesquero controlado por

Mexcaltitan.

Para Bret6n (Ibidem), los pleitos entre los pescadores cooperativistas de Mexcaltitan,

San Andres, Campo de los Limones y Boca de Camichin (Ia cooperativa Miguel

Hidalgo agrupaba a pescadores de Campo de los Limones y de Boca de Camichin)

entre otras localidades, permitenaclararel problema de laapropiaci6n social de los

recursos camaroneros en el norte de Nayarit. Estos pleitos tienen como fonda el

accesoaun botfnmuycodiciado-elcamar6n-y, asimismo, el controldeunterritorio,la

construcci6n de cierta identidadyde un sentidode pertenencia.

AI final de los anoscincuenta, laactividadpesqueraatrala a mas gente,localidadesy

ejidos,elloprovocabaconflictoscrecientes, sobretodo con respectoa lacapturade

camar6nlocualloconvirti6en"elororosa",puesgenerabagananciasextraordinarias.

Estaluchaporelco-;;troldelterritoriopesqueroessignificadohastalafecha,de

acuerdoconlaposicionqueguardanlosactoressocialesdelasdiversascomunidades,

enelaccesoalrecurso.

Sin considerar las confrontaciones entre localidades, el gobierno federal continuo

incentivandolaactividadyerog610srecursosnecesariosalgobiernodelestado,para

lacreacion de las vias de comunicacionrequeridas en la movilizaci6n de productos

entre las poblaciones depescadores y tambien estimulola inversion privada para la

extracci6n ycomercializaci6n de los productos del mary finalmente, cre6ellnstituto



NecIanII.P..caque..aiebliOlUconlJUllUeclividIdBsyelregistrodelos

....... Can...eeea...'- tDdI¥fa mU." eugede Iapeecaeslulrina.

En jurio. t.t,.-ndo~ del est.oo" Dr. Juli8n Gasc6n Mercado, SUIg8

1..1~', ..~ AdoIo LOpez MaIeos que contenla a todU las cooperalivas

...... ...,.,.. CXlfabacon poco made 7 mil pescadores 'conWtillndola en Ia

ma gr.- del pm); ... cual tambi6n se acI1ier8n fos pescadores de MeICcaJtitAn,

loI eon:nc., c.mpo • 0. LlrnoNs, san AndrM Y Boca de Camic:hln. Los

peecadareI de Boca de Camic:hln se adhieren en 1964, siendo reconocidos como una

.-:d6n... Unica; • decir, como una cooperaIiYa independlente y aut6noma gracias

... Iucha de algunos pescadores como don Luis Loza, informante de Garcia-Carmona

'2008). Don LuIs, recuerda 0.1nicios:

Dapun <k 100 problema. con 10 coopentiva verina r de tanla lucha por indcpendizamos,

aw>do not diaon cI rcgistro legal en 10 eiudad de M'xico ya tenia rcgistro una coopcrativa

que func:ionaba pan todo d Eswlo ''U Urnca de pescado... Adolfo LOpez Mateos";

cntoneelfllpudimOOagrupamoslhi,asicntr6lacoopentivadcBocadeCamichin,fueb

Ultima que Ie fuaionO I 10 Unica. En ese aito enmos diez coopcntivas en total y en b <k

8oca<kCamichlnhlbWnosutUcamcntediccisCispescadorescomosociosiniciales(...)

Es importante resaltar aqui que, a partir de la decada de los sesenta, la regi6n

Iatlnoamericana recibi6 eI apoyo de organismos intemacionales para el financiamiento

de Ia pesca; asi par ejemplo, eI Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impuls6

medidlIS perala intensificaci6n de Iascapturas bajo la perspectiva de una mayor

elClraCCi6ndeproductosmarinosbasadoenelaumenlodelaflolapesqueraregional,

sin considerar los llmites de los propios recursos. Si bien eI resultado gener6 insumos

econ6micosclevallaenlosprimerosaiiosparalospescadores,estaactividadnota((j6

enreflejarsignosdeagotamientoalhaberalcanzadolosnivelesmaximospermisibles

desde una perspectiva ecol6gica ,contreras, 2002).

Durante el periodo gubemamental de Luis Echeverria Alvarez, se da un fuerte impulso

a Ia formaci6n de cooperativas pesqueras a nivel naciona!. De esta forma, se

promovieron la formaci6n de grupos de pescadores, y a traves de los Fideicomisos

Instituidos en Relaci6n con la Agricultura (FIRA), los bancos otorgaron credito y



financiamiento para la adquisicion del equipo necesario para la realizacion de las

actividadesproductivas.

De acuerdo con la informacion manejada por Erbstoesser y Cadena (2005), se dio

lugarala expansion del numerode socios de "La Unica", ante el aumentopoblacionaly

la creciente oferta de trabajo. Dicha expansion propicio que en la cooperativa de

Mexcaltilan porejemplo, entraran mas pescadores yque los tapos existentes en la

zona se convirtieran para 1972,ensesentaycinco,contrastandoconlos10quehabia

en los anossesenta.

Es tambien en estos aiios que los pescadores de Boca de Camichin se ven

beneficiados con el proyecto de cultivo de ostion como parte del programa PIDER

BANRURAL de la Secretaria de Pesca. ya que esta especie era explotada

directamente de los bancos naturales yque comenzaban atenernivelescriticosde

recuperacionporlosaltos indices de eX1raccion.En 1976 fueaprobadoelproyectoyse

dotoalospescadoresinteresadosdelequipoylacapacitacionnecesariosparael

cutlivo del molusco (Tomado y modificado de: Garcia-Carmona. 2003).

En el siguiente sexenio. con Jose Lopez Portillo como presidente y Emilio Gonzalez

Parra como gobernador del estado, se fortalece a la Cooperativa Unica de Pescadores,

gracias a los vrnculos cercanos con el Secretario de Pesca Miguel Ojeda Paullada,

quienautorizolosfinanciamientosparaadquirir24barcoscamaroneroseinstalaruna

plantaprocesadora y empacadora decamaron en el ejido deChiiapa. municipio de

Tuxpan, Nayarit; con el apoyo del programa SAM (Sistema Alimentario Mexicano); a

nivel estatal comienzan a surgir los primeros apoyos para las secciones de la

cooperativaUnicade~escadores,ysedapasoalosprimeroscursosdecapacitacion

en acuacultura, tanto para el cultivo de camaron como del ostion.

En tanto. a nivel nacional. el aumento de ladeuda eX1ernay 10 gravoso de su servicio.

implic6 para el gobiemo que lIegaba aI poder. en diciembre de 1982, a asumir

compromisos y condicionamientos en materia de politica economica; asi como a

someterse a intensas presiones que desembocaron en la reestructuracion de la

economfa mexicana y en la adopci6n de nuevas concepciones sObre el procesode

desarrollo que representaron una nuptura radical con la ideologia del nacionalismo

revolucionario y con el paradigma keynesiano estnucturalista.



Eft .. an.dD.~.MIguel de .. Mdid renegociar Ia deudIl extema del_y .~de~deIEstedoc:onla~de

av-- y ..... ,..-esIat8Ies. AJgunas de eslaS desapariciones

*:Ian c:fndamenle IloaplllCadores del pals, ya quedesaparece Ia Sectetarfa de

P-=a (SEPESCA) y ProcU:tos pesqueros de M6xioo (PROPEMEX), quedando

IOIamente II oomerciaIzadora ocean Garden Proc*lcls 1nC·

TIIftbI6n en .. Mll8f1io • renegocian las c:arteras veneidaI de las cooperaliYu de

peIC8dclnII y muc:has 58 Yen obligadas a cerrar. En esta reestructuraci6n, la

~UnicadlPeIClIdDreIdelestadodeNayaril58desintegraen1982ydelas

45 MCdoMs que Ie conlormaban, a1gunas se reintegran en Cooperatlvas

IndIpendIentes y 0lrU ya no siguen. Sin embargo, el romplmlento de la Unica, no

obedecI6 s6Io a faetores extemos, en su Interior venlan gest~ndose problemas que la

haclanyalnsostenible. Segunrecuerdanalgunospescadores,ocurrlalosiguiente:

I...J.., hao Ia Urua I nJve! ....do. I nive! pescador<1 de N.y.rit pano que no ruvienmo.

nin~n prol:>kma... dnlfonunadamenle como lodo. muchl genIe conup... emp<2aron •

robanee!aonwOnyuono ... E. que lenia que tron.... no por I. veda•• teni.que tronarpor

e!dnconrrol de Idrnini'tracion. eI robo des.foradoque h.bi., e! ••queo de enrrega. de

producto ... rodoeson05otro.lomiribamosnaturaJ ... porqucsabiamosqueselocstaban

robando. Todo ..o llUnbim 10 miraban I•••uloridade. y lei dcci.mo- no.oOO. "10

encorbatudos"ynomil,·cnianpor.u ..j.day)'.n.diedecianlda.ledcci.mo.nosotro••

OI(dprnidcntedelacooperativ.):jnooolloquesonlo.encorb.tudosjquera12sc.bronl. ..

yul,eh.ceun.istema.poco. poco porque!o v.n dejando. 10 v. uno dej.ndoy e.... b

culpabi1idaddenosotroomismo.de.ceplarquebgenleempiece.h.cerloquequierayno

rnpete n.da[...) Vietor (SE1).

Ellc.oopc:ntivaempieumal,conproblanaseconOmicos,ysecorrompe.Ypues(cOmo.e

acaba una administnciOn? pues cocrompimdob. Ademis de que emp<2aron • h.bet

muchosinlercsesopuestO. a1cooperativismo. Hubolidere.y<!irigcnlesquevieronporlos

interesespenonaJesyooporlo-detodaborvnizacion... Lo.prob1ema..vinieron.raiz

de maW administraciones [...]105 .dministradores que estuvieron en tumo hicieron

muchodinero[···lvuiasseccionesempezaron.expr<.arsumalestareinconfonnidadSe

junlllron panlqWtardgrupode.dministradores.un.elilede c.brones. como enbpolitica

nacional Entoncesesosequit6.peroalaposnesaliOlomismo,yasiseharepetido: se



vino abajo y se fonnaron distintas cooperath·as independientes con problemas intemos

como d que tenemos aqui. par intereses, 105 m:is pudicntes contra 105 que menDS tienen

[... ) Marcos, pescador de Boca dcCamlchin. InformanredcGarcia-Carmona,2006.

Para 1987,seintegran (osedividenj lospescadoresdelaregi6nmarismeliaendos

nuevas lederaciones: la Federaci6n Unica de Mexcaltitan y la Federaci6n de

Cooperativas los Dorados de Villa, en el municipio de Rosamorada, las cuales tenIan

entresusobjetivosaumentarelnumerodesociosyganar"lerreno"en las pescas34
•

Podemos ver entonces c6mo a partir de los alios sesenta, la regi6n de Marismas

Nacionales, localizada en la zona de desembocadura de la Cuenca Baja del Rio San

Pedro-Mezquital, comenz6 a incrementar considerablemente su actividad productiva;

sinembargo,talaprovechamiento provoc6un nuevo reparto del territoriopesquero,lo

que suscit6 celos, envidias, divisiones, malos manejosycorrupci6nqueculminaronpor

un lado, en ladisoluci6n a nivel local de las Cooperativas de laregi6nyporotrolado;a

nivellederal,secomenz6aincentivarlapescaen alta mar, 10 que signilic6unolvidoo

abandonogradualdelapescaribereliaenestaregi6ndelestado.

En la eslera agricola, Nayarit presentaba carencias importantes de inlraestructura

debidoaquelaentidadesconsideradacomodeproductividadagricola media, con un

potencial hidrol6gicocostoso de construir y con requerimientostecnicos no delinidos.

Esto explica, segun 10 vertido en el Estudio especializado en Acuacultura y

Ordenamiento Ecol6gico para los estados de Nayarit y Sinaloa35
, que Nayarit no sea

considerado dentro del programa de "Revoluci6n Verde" que impulsa el gobierno

federal de 1950 a 1965,delaquesisonobjetopriftcticamentetodoslosestadosdela

"EnlaactuaJidadsemantienenoperandoenelestadodeNayaril53cooperativas,12uniones,9gruposy

150permisionarios.P1anEstataldeDeserrollo,2000-2005.

.. En el mismo documenlo se asienta que la razon principal de esta decisi6n se centro en que se

buscaban producirenormesvolumenesydadoquelafronteraagricola nayarila era muyreducida,es1o

oblig6 a que hasta 1997 se tyviera la poIitica de crecimiento de la frontera agricola en detrimento

b3sicamenledelasAreasdeselvayapartirdel980delasAreasdemanglar.



,..;on~. ru6n par II CUll dIIdlt ..... momenlO lie Ie CDnIidIIr6 una potenclaI

"'-VII ...... IgItcaIa .......

Corft II.~ r.-r que sufri6 Ia economla agrIooIa daI estado de Nayarit•

.... lrW1IIIOparuna~delasupemeiedesiembfadeunapredominancla

de IMIz Y.... hecia II~ de produc:tos industriaIeC de consumo humano

(CIM. C8Ila de azuc. y~). rinaI (1OfVO y soya) 'Iproductos de consumo IinaJ de

110 precio (hcIr1iInIlfooIM). De etta "**' los cullivos "industriales· lueron

delIplazMdo.los~b6sIcosdelasprincipalestierrasderiegodelacostanorte

(SOlTA PRUNA·SEMARNAT. 2005).

Luobrudegran IntgecI6n l1tlIlIzaduen Ia zonacosteradal Dlstritode Riego del Rio

5antlago durante Ia d6cada de los sesenta. incorporaron 15 mil hectareas de tiel1'as

nutYU. ademU de rescatar 5 mil hectoireas mas mediante obras de drenaje, todas

.... pertenecient.. aejldosypequei\aspropiedades.

Tal reconversi6n implic6 una nueva y acelerada expansi6n de lafrontera agricola que

diolugaraladesaparici6ndegrandesextensionesdeselvaybosquetropicaJ; diversas

especjes de anImaJes sltvestres que aqui tuvieron su h~at desaparecieron; la

ae:tivldadganadera. ethatoganaderotambienfuedisminuidoyelquelogr6sobrevivir

lie via conllnado a las tierras m~s pr6ximas a la zona estuarina. sitio donde en la

aetualIdaclcomplteconlasavesmigratoriasquelleganal~rea.

Desde principios de Ia d6cada de 1980, se comienza a vivir en el pais una serie de

procesos y reformas encaminadas a modificar la estructura productiva de la economia

mexicanayde manera especial et sector agricola. con la finaJidad de desarrollaruna

agricultura orientada hacla el mercado externo que pudiese generar divisas para el

aecimiento nacionaI. Como resultado de esta politica, diversas instituciones de apoyo

al agro se reeslructuran'" reduciendo el ambito de su actividad (Vgr. Conasupo y

'"DuranteelperiododegobiemodeEcheverria(197Q-1976)seincrementaelnumerOyrangodeacci6n

delesinslilucioMsgubemamentaJes:en1976operaban367organismoseneisecloragropecuario;sin

ernt.rgo.pua 1982 habla sOlo 94 paraestalales dependientesde laSARH,en 1990 habia 20 yse

~laliquidaci6nde11rnU.(MoguelyBartra.1995.En:Madera,J.2003).



Banrural) y otras simplemente desaparecen (Vgr. Inmecafe. Anagsa, Tabamex)

(Madera. 2003).

Asf,laspolfticaspublicasmexicanasadquierenunanuevanaturalezaenelcontextode

laexpansi6neintegraci6nglobaldelcapitalismo:seorientanagenerar las condiciones

para laintegraci6n actualizada de laeconomianacional a los mercados internacionales

bajolapremisadeques610ellogarantizarauncrecimientoecon6micosostenido.

Tambien se empiezan a vivir cambios importantes en el agro nayarita. sobre todo por

las implicaciones que represent61a privatizaci6n de lasinstitucionesdeapoyoalagro.

Asf. los nuevos sujetos de la modernidad en Nayarit son el capital nacional yel

transnacional.Ellosseadueiiandelosespaciosdondeoperabaelcapitallocaly

rediseiianelterritoriode la entidad con una nueva 16gica:laganancia.Lacompetencia

econ6micatieneundiscursote6ricoquelarespalda:losbeneficiosdelaeconomiade

mercado, el saneamiento de las empresas, la globalizaci6n de la economia y las

ventajasdelacompetencia(/bidem).

Estediscursopermeatodas las areas de laproducci6n. Laprivatizaci6ndeempresas

pUblicas alecta ladinamicaproduetivayel procesode modernizaci6n del estadode

Nayarit avanza provocando nuevas fisuras en la estructura simb6lica de relaci6n y

tenencia de la tierra. modificando de nueva cuenta las lonnas de ocupaci6n del

espacio: la sociedad rural nayarita transita hacia un estilo de vida cada vez mas

urbano.expansivoyconsumidor.

2.5.2. Principales esluerzos de desarrollo (polilicasyprogramas)implemenlados

en la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital. 1988-200831

En 1982 comenz6 un proceso de re·cambio en las elites del poder en Mexico.

recambio que sa hizo visible a partir de 1988 y que fue linalmente consolidado en el

31 Para elaboraresla ultima secci6n del capitulo. he tomado como tuente principal. el documento"La

transformaci6n de las concepciones sobfeelprocesodedesar7olloen Iaspoliticaspublicasmexicanas,

investigaci6n realizada por Iss'!c Enriquez (2006). de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico

(UNAM).



Ifto 2JOOO. lI ...... lI6IidIn**I en" poder politico una nueva gener8Ci6n ....

....... oon .. lrOIiOn.,hMtaoonladelaP8fiC:i6ndelleg&to.~.,pr*=*u

del~~'1delsc:oncepci6nkeynesiBnolestruetunilistadei

pruc.odldlulYollo.

CaII ...... irhlvenendooonmayorltuidez.elJll'OOOSOquehatenidols

~ ... .....-egiadedesalrollo,asIcomosusdlversosprogramas'l

PfOr'IC*II, en Ia ,.... de Ia Cuenca Ba;a del Rio San Pedro-MezquilaI, he definido

CUIn~ que Ie corresponden con los periodos sexenaJes presidenc:iaJes. La

~.IogrIlrdlucid8rb8joqu6presypuestoste6ricos,c6mohansidoaplicadas,

qu6 .-..sos 0 Iirnitanles han oblenido 0 enlrentado 'I c6mo es percibido el desarrollo

enn ~ d1ferentes~ soclaIes de Ia Cuenca Baja, especfficamente de las

~ ubicadasen Ia zona de desembocadura, en Marismas Naclonales.

Con Car10a SalinaI de Gortari encabezando Ia Presidencia de la RepUblica. el Plan

N.ao.laI de DesaIrolio 1989-1994 (poder Ejecutivo Federal. 1989) tuvo comoesnt. principal Ia Iamada "modemizaci6n de Ia vida nacional", mediante tres

eslJ1Ugiu~: Is estraIegia para la ampliaci6n de la vida democratica; la

estrategIa para Ia recuperaci6n econ6mica con estabilidad de preoios y, la estrategia

para el mejoramiento productivo del nivel de vida. En terminos de politica pUblica

sotnsaIeelhechode la incorporaci6nde la participaci6nsocial (en eldiscurso)en el

disetIo 'I ejecucl6n de las llQCiones de gobiemo a traves de la concertaci6n con las

orgInizacionessocialesenlaconducci6ndelprocesodedesarrollo.

En materia agrana, el elemento principal a consolidar lue la seguridad y el respeto a la

t-m de Ia Iieml 40 cuaJ cristaIiz6 en Ia relorma constitucional al Articulo 2:7-. es

decIr, en brindar absoIuta certidumbre a los derechos de propiedad. Esta relorma ha

tenidoprofundoimpactoenlaslormasdeapropiaci6nytranslormaci6ndetterritorio,

toda vez que afianz6 Ia noci6n de la propiedad privada por encima de la propiedad

ejidaJ'IcomunaJ.

Otradelasgrandestranslormacionesheredadasdeeste sexenioes la redelinici6ndel

asistenciaJismo social promovido por el Estado. EI Programa Nacional de Solidaridad,

masqueunacoberturauniversaJdelosbeneficiosquepudiesenotorgarlaspolilicas



sociales, representala nuevaconcepci6nsobreelprocesodedesarrollo:secomenz6a

promover una focalizaci6n que "privilegia" la asistencia de los grupos mas

desprotegidosy marginadosdela sociedad;contrario almodelokeynesianoque se

sustent6 en la ampliaci6n del mercado interno, la creaci6n de empleo y el

mantenimiento del salario real, acompanandose de amplias coberturas en cuantoa

salud. educaci6n. subsidios a la alimentaci6n y al consumo, deporte, vivienda y

previsi6n social (Enriquez Perez, 2002).

Dentrodelapolfticadedesarrolloregionalsebusc6fortaleceralmunicipioeimpulsar

un desarrollo urbano congruentecon ladistribuci6n territorial delos recursos mediante

ladescentralizaci6n de lasdecisionesy la desconcentraci6n de laactividadecon6mica.

Y con respecto de la politica para el desarrollo sustentable se plante6 armonizarel

crecimiento econ6mico con el restablecimiento de la calidad del medio ambiente y la

conservaci6n y el aprovechamiento racional de los recursos naturales; asl como

incorporarla evaluaci6n del impacto ambiental dentro de las politicaspiJblicas.

EI mismo PND reconocla que las enormes y profundas transformaciones que se

habran dado en el pals, derivaron "en diversos problemas ecol6gicos, ocasionados

principalmente por el cambio acelerado de una sociedad agricola a una sociedad

industrial,porlaexcesivacentralizaci6nenlasdecisionesylaausenciadeuna

planificaci6n adecuada (Tomado de: Reyes, 2005).

A la par, de la implementaci6n de estas estrategias, la lenta y tardia evoluci6n

institucional del pais en materiaambiental hizo que en elanode 1989 secreara la

Comisi6n Nacional del Agua (CNA), con el principal objetivo de fortalecer la protecci6n

de las cuencas hidrol6gicas; la Secretarra de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE)

cediera el paso a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y que la Comisi6n

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) se crearan hasta

1992 para que mas tarde, en 1994, sa conforrnara la Secretaria de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con la responsabilidad de forrnular y vigilar

el cumplimiento de las leyes y normas en materia ambiental, asi como inducir el

aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables; no solo para su

preservaci6n, sino para asegurarJa base natural del desarrollo economico nacional y

contribuiramejorarel nivel de vida de lapoblacion, garanlizandosu sustentabilidad

presente yfutura (Rea-Cibrian, 2007).



oe_lIIlIdo,.en .. ...,dI SllMldI GoltIfi quecamlenZa .1ncIuirIe1a

gIIIIOn ........ dI .............. aJmOtunei6ndll e.domexicanoy •

........... nlIUicInaIquepandrfaenoper.ci6l'llupolltlcuyloll

.....- ......... NoClbllMtl ... estuerzosyla.lCClIIentecoyunturaqueen

.,.....m,..n6la I1IlIIlzeci6n de la Conferencia de las N8doneS Unidas sabre

MIdD AInbiel'* y DeIarroID (Cumbre de Rio)... facililar la vlncuIaCi6n por 10 menas a

.... c:oncepCu8lenlre ..~y .. Mlbiente, ...~haclalasustentabilidaddel

pMtuemuyllmlt8do.

c.- DeIga Ramnz. llglI'6 aJmO gobemedor del estado de Nayarit durante ..

pModo 11188-1993 Y cbante IU gesti6n la mayor parte de la pobIaci6n nayarita,

~ dva (oerca del 80% aeg(Jn estimaclones de CUteII6n. 1998) Ie

~ aJmO tu.u de trabIjo vinculada aJ sector agropecuario, como prueba de eIIo

.. PIIn EstaI8I de Oesanollo consideraba aJ agIO como la principal fuente de riqueza

Iocat,aunqueyavenlanpelfilinclosealgunoscambiosenconsonanciaconelproceso

de 1KOI'Iversi6n de Ia economla nacional.

la..ntegla reglonaI de desanoIlo sedefini6lomando en cuenta las caracterlsticas

prapIu de cada regl6n, en t6nninos de su vocaci6n productiva (recursos polenclales) y

de 8CU8fdo alas necesidades sociales mas importantes; esto a traves de acciones

pUbIcas sectorlaHzadas de acuerdo aJ tipo de reourso y de la cobertura de las

neoesIdadessociaJesatravesdeobrasyserviciosparaelbienestar.

En to que respecta especlficamente a la regl6n norte (hoy Costa Norte, donde se ubica

.. municipio de Santiago IxwintIa) se propane una atenci6n inmediata al

tar1IIeclmiento de su infraes1nJctura; la transformaeOO de las areas agrlcolas

~,donde se cosecha una vez aJ aOo, en distritos de riego con la posibilidad

deabtenerdoscosechasaJ aIIo. Asimismo,sevisualizalaformaci6ndeagroindustrias.

Desde .. punto de vista del bienestar social y propiamente del desarrollo urbano, se

tom6comoprioridadel equipamiento alas locaJidadesconobras yservieios sociales,

tales como: electrificaci6n, agua potable, servieios educalivos, servicios medicos y en

generallainfraestructuraurbana.

En est. periodo Ia pobIaci6n nayarita experimenl6 dos procesos importantes para la

transfonnaci6ndesuvida:porunladoelprocesodeestabllizaei6nyajustedela



eoonomfamexicanaprov0c6undesplazamientodelapoblaci6nhaciaactividadesdel

seclorde losservicios, provocadoentreotrascosasporelaumentodelas necesidades

deunacrecientepoblaci6nurbanayelcrecimientoexplosivodelosserviciosturlsticos

desarrollados en la costa Sur y que en la actualidad constituyen el proyecto Riviera

Nayarit. Y por otro, la politica neoliberal implic6 el retiro parcial del Estado en la

eoonomfa y con ello sedesincorporaron yvendieron empresas paraestatales. En el

estadodeNayarit, algunasde las acciones que han tenido mayor impactofueron:

En el sector agropecuario la desaparici6n de FERTIMEX; la venta de TABAMEX, con 10

que seprivilegi6 al mercadocomo mecanismoreguladorde las relacionesentre los

distintosagentesecon6micos, 10 cual dejo a lospequeiiosproductoresyejidatarios,

imposibilitados para competir ventajosamente, frente a un mercado internacional

controlado por unas cuantas perc poderosas empresas multinacionales; la

desaparici6n de AZUCAR, SA y la venta del INGENIO DE PUGA, la privatizacion de

AGROASEMEX (seguros agrfcolas); y claro, la liberalizaci6n en el mercado de tierras

agrfcolas,ganaderasyforestalespropiedaddeejidosycomunidadesindfgenasarafz

de las modificacfones al Art. 27 Constitucional.

tnelsectorpesquero, ladesaparici6n de la empresa Productos Pesqueros Mexicanos

(PROPEMEX) y la de OCEAN GARDEN, empresas destinadas al financiamiento y

comercializaci6n del camar6n al exterior y, la Iiberacion del requisito de que

unicamente las cooperativas tendrfan facultadparaexplotarel recursocamaronicola,lo

cual gener6 una fuerte desarticulaci6n de la comercializaci6n y de paso, de la

producci6npesquera(ribereiia)enlaregion.

En esta l6gica no resulta contradictorio observar que en paralelo a esta

desincorporaci6n, desaparici6n y desarticulacion de las empresas paraestatales

coadyuvantes de la pesca riberena, en el PND 1989-1994 se hable de fortalecer la

acuacu~ura y en particular, la camaronicu~ura en el pals; elemento que es retomado

enel Plan Estatal convirtiendola en una de las estrategias principales dediversificacion

econ6micadelaentidad.

En el caso de la incipiente acuacultura (principaJmente de camaron), Toledo (1998)

manifest6 que las estruqturas economicas locales, frecuentemente apoyadas por

fuertes incentivos extemos, dferon especial enfasis a los grandes rendimientos



......oartDpIuo.~.. .-.cl6ndlocrc-~.l8rVOpIuo'/

................ conndl ...............

Con8ldIrIndo .. ...,.~delaregi6n'/e1lMfl1jotr'lldicion8/quesellllda'/

cor*ua haci6ndoM dI ~~ pesqueros. Ia estrategia de intenslficar Ia

~dI~~•• traY6sdesucultillOenorarlas.gener6

~.,....xpecUlivUentodoslossec:toressocialeSdelaregi6n.pero

tarritlI6ndeeDn6..-procesoadellJlrOPiaci6ndelrecursoquealafechasonpoco

wIIIIIIa '/ no han tenldo una cobertura minima de anaJisis que pennita realizar un

1IlIIIra .......... ~.Noobltante,resuttan~1oe

comentartoedel8l6l.ManuelBIIInoo(SE6)enest8sentido:

(... ) conucnzo s tencr on Ultcrcunbio con d ddeg.ado (de CONAPESCA) ya cuestionule

51 las pnju camal'oncns rnlmcnlC sumentabsn Ia productividsd 0 -<n esc momento d

canw",,· todavia onrncrwdecoopcnti\'O. sino cranun modclodeprivstizaciOndcl

canw",,· ... y pun .1 me .rgumentab. cI Incremento de I. productividad [...J AI paso del

bCmpO cato se fuc rcmificando. se fue intensificando y empe.aron a habet

probIanu...duclu sob<c Ia prodoctividad de las gnnj y csa problcmitica aflorO ya en

100 atioo DOven" con las cnfcrmcdadca del camarOn En dinler. se da cI auge dela

czpIobciOo de Ia larva... vcnian de Sonora YSinaloa. es dccir,aqui.e capturaba larva no

paalaagnnjudeN.yari.. sinoparalasgranjasdetodoslosestadosdclnorocste[...)BiOL

ManudBlanco(SE6).

'/dedon VIc:lor(SE1):

Lot de Mexcaltitin Oos pcscadorca). de 105 rnismos socios de Ia Coopcrativa nos pcliam"s

porttue,,-imosalacorropcionmuy,murfuerte.unratenotremendo...eUosquerianquese

hicicnnunaapnjudecamar6nyyoalpriocipiocstllvedeacucrdo.pcro,:quepasa?,nos

prcacnt:lroll proycetos. se 1irmO, se accpto.Iirmam05. tambi"" yo finn•• yo fuj de

acuado...pcrono~llcvoscabonada,cntonccscuandoDoseUcvoacabonada,cuaodo

DO vimoo nada, cotnefllZatDOS S pdcar [...) DOS muginaron pcro nosotros siemprefuimos

mas fumes en Ruatns con,;cciones, enmos ciento treinta personas fuertes, personas

marorca.ccntndos co nucstnrcalidadynucstr:l forma de pcosary logramos c1objetivoy

cchamos sbain eso y formarnos Ia coopcrativa San Pedro ApOstoL Victor (SEI).



La acuacullura si bien podriaresullarenunaaclividaddeimportancia econ6mica,su

implementaci6nalolargodecualrogestionesfederalesyestataleS,nohacontadocon

una planeaci6n adecuada, asfcomo tampococon una perspectivacongruente con la

conservaci6ndelmedioambiente, en particular de los manglaresy la calidad del agua;

10queaunadoalosconflictosorganizacionales,Iosaltosfndicesdecorrupci6n,Iabaja

productividadreportada Y los problemas de sanidad de loscullivos, ha resultadoen

una poIitica verdaderamente contraproducenle para la pesquerfa lradicional y por

supuesto para la propia camaronicultura del eslado.

A ello habrfaque agregar que en 19921a Ley de Pesca se modific6 parapermilirla

explolaci6n de algunas especies como el camar6n, por parte de particulares y de

gruposnoafiliadosalascooperativasloquesignific6eliniciodeladispulaporacceder

nos610a los recursospesqueros, sinolambienalosrecursosecon6micoseincluso

sociales. Marcos, pescador de Boca de Camichfn (Informanle de Garcia- Carmona,

2006) ydon Viclor,pescadorde MexcaltilAn (SE1) refieren:

{...]laVnicasedisudvc:conlacondici6ndequesecespctaranlasireasdcaprura de cad2

cOOpuariVI)"U2 una reglarespetarc:sa disposicion legal I...JMarcos.

,...]nosotrosfonnamosla(cooperatin)SanPedroyeUos(otrogrupodepescadores de

Mc:xcaltitlin que rambien penenecian a I> (lnica) formacon "I> cuna de la

mexicanidad..... pero nosottos Je deciamos 12 cum, dt:l bebe ... porque clsi ecan muchas

niilosquenosabiantrabajarynosotrosno,enunospufilgentederaz6n.,.nospeleabamos

siempre. No hubo tant2 sangre. pero si nos dabamos unos macheuzQs, n05 (umbauamos las

pescas [...]elprocundordeiusticianosunifico platicamoslosproblemas que como dice

eldicho,ariorevue1togananciadepescadores porquesenosestabanmetiendootras

(cooperativas),esuban haeiendopetieiones aI gobiemo del estado pan que se nos quirua

todoloqucnosotI'Osteniamos,senosestabanmcticndoporrodaspanes ... laUnicaopci6n

fueunificamosyasidespuesfonnamosI> (cooperativa)que estliahoritaen Mexcaltitlin(...J

Viclor(SEl).

En cuanlo a los esfuerzos de conservaci6n de Marismas Nacionales, en diciembre de

1992, la zona esluarina es reconocida como sitio de las Reservas de la Red

Hemisferica de Aves Playeras, ademas de incluirse en el Programa de Areas de

Importancia para la Conservaci6n de las Aves (AICA por su nombre en espanol) perc
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~...... geIti6n da ceIao DelpiO que inicia Ia construoei6n del primer
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bJ Sexerwo 1995-2000

SIando pnISidenle Emesto Zeditlo Ponce de leon, eI Plan Nacional de Desarrollo

(Poder Ejecutlvo Federal, 1995) se presentO en eI marco de una fuerte crisis linanciera.

En lite documento 18 reconoci6 que la globaHzaci6n econOmica puede desbordar a

las tnsIltuclones Intemacionales 'I generar lenOmenos ante los cuales eI Estado-naci6n

cuenta con pooos instrumentos electivos de respuesta. Del mismo modo se reconoclO

1ambi6n de manera expllcita Ia importaneia de agentes como las organizaciones no

gublImamentales denlro del proceso de desarrollo y en las labores de consultoda que

demanda eI sector pUblico.

Entre sus estrategias de desarrollo destacaron las siguientes: la eslrategia para el

desarrolIopoillico,laestrategiaparaeldesarroliosocialylaestrateglaparaei

crecimlento econ6mico. Continuando con eI proceso iniciado en el sexenio anterior, la

estralegia para eI desarrollo politico contempl6la aspiracibn a unagobemallilidad

democratica que ademas de incluir a los aetores politicos tradicionales, reconociera la

participac:i6nde Iasociedad yde las organizaciones civiles en laspoifticaspUblicas.

v. constituida Ia SEMARNAP, durante este sexenio se presenta el primer Programa

NaclonaI de MedIo Ambiente 1995-2000 que contenfa las principales directrices a

seguir 811 Ia administraciOn pUblica del ambiente. Del mismo modo, en 1995 se

eslablecen tanto eI Consejo Consultivo Nacional para eI Desarrollo Sustentable y los

cuatro Consejos Consultivos Regionales.

Quiz8unode los avances mas signilicatiYosen relaci6nconelsexenioanteriorfuela

puestaen marcha de un conjuntode aceiones que permiliera la integraci6nde las

poIfticasambientalesen lavida institucional del pais: laintegraci6ndepolfticasdelos



subsectoresquehoyestancoordinadosydirigidosbajolosambilosdealribucionesy

responsabilidades de la SEMARNAT; la conslrucci6n de espacios de coordinaci6n con

0lrossectoresdelaadminislraci6npublicafederal,atravesdeconvenios,articulaci6n

depolfticasyprogramas,conelobjetivodeincorporarenfoquesycondicionanlesde

sustentabilidad en los procesos de planeaci6n; una mejory mayor coordinacionenlre

los tres niveles de gobierno, que significaba una mayor cooperaci6n y mejor

distribuci6n de funciones para consolidar una gestion ambienlal integral, eficiente y

descentralizada y finalmenle; la concertaci6n de procesos y mecanismos de

corresponsabilidadgobierno-sociedad,dondeseprivilegiaranaccionesconjuntas,

involucramiento de los agentessociales,lafiscalizacion ptiblicayelejercicioefectivo

delderechoalainformaci6n.

Sin embargo, como se vera en los siguientes parrafos, estos avances no significaron

unarepercusi6nsustantivaenelmodelodedesarrollonacionalymuchomenosenla

consideraci6ndelcuidadodelanaturaleza.

En absoluta concordancia con las estrategias de desarrollo nacionales, en el Plan de

Desarrollo Estatal 1994-1999 "Los Retos para el Desarrollo de Nayarit", siendo

gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza, se plante6 como prop6sito principal promover

el desarrollo mediante el fomento de las actividades econ6micas, asi como el

mejoramienlo de los niveles de bienestar social de la poblacion. Eslo a traves de

concertar,acordaroconvenirlarealizaci6ndeaccionesdebeneficiocolectivo en las

que participaran instancias gUbernamentales y de la sociedad, para enfrentar los

grandesdelestado,loscualessegtinelmismoPlaneran:

a) Fortalecerla unidadde los Nayaritas para el progreso

b)lmpulsarelcrecimientoecon6micodelaentidad

c) Elevarel bienestarsocial de los Nayaritas

d)Promovereldesarrolloregionalyelfortalecimientomunicipal

e) Garantizarlaseguridadenlatenenciadelatierra

f)Aprovecharintegralmenteelagua



h) "'-- y me;cnr .. media M'Ibiente

EI PlIrl no CXlnIidln prograrnas estallIles especlIicOs. de hecho. los prognunas

"""1011 101 que IPIf'8C*'IYlOl1desanol1adoSoomoprognunasestataJes. Las

'*"'- II AttIaAo 27 ConItilUCIonaI que 58 hablan dado en .. 58xenIo anterior,

men:aron .. lin de Ia dIIlrIluci6n lIgI'arla y abrieron Ia puerta a Ia priYalizac:t6n de los

ej!doIylalc:omunidadesyalaapropiaci6ndelterritorionacionalporlascorporaciones

rnereMlIllIsNlCionalllselntemacionaJes.

En ... .-llIdo De Ita (2003) seIIaIa que para los disei\adores neoIiberaJes de las

polftica agrwIu de Mexico a prlncIpios de los afIos 90. eI ejido era la principal causa

de .. atIIs del campo. DesdI su Optica, eI mandato conslitudonal de reparto agrario

NbIa mIMdo Ia segurtded y los derechos de Ia propiedad privada y ademu era un

dnincentlvo para Ia inversi6n. en tanto que los derechos de propiedad en eI ejido

tamblenerand6bilesyporqueelusufructodelastierrasejidalesestabacondicionadoa

IUproducci6nyaquesurentaoventaestabanprohibidas.

AsI, aI sistema ejidal sa Ie culp6 de la pobreza rural e indfgena y de la falta de

tunclonamlentodel mercl!do de tien'as que provocaba Ia reducci6n de las parcetasy la

blljaproductivldaddesuscultiYos.

Con esta linea trazada los programas de desarrollo lederales y estatales denvados de

las estralegias planteadas en eI PND 1995-2000 que tuvieron mayor resonancia en la

regi6ndeinteresfueronlossiguientes:

Enelsectoragropecuarioresalt6unapoliticade"certidumbrejuridicadelapropiedad"

que a Ia vez facilitara eI otorgar apoyos directos a los produetores y ejidatarios. Tal

polftica sa instnJment6 a traves de dos programas: EI Programa de Certificaci6n de

Derechos EjidaJes y Titulaci6n de Solares (PROCEDE) y los programas Alianza para el

Campo y PROCAMPO:

EI Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares

(PROCEDE). EI PROCEDE en el discurso olicial es un programa que constituye el

instrumento Msico para otorgar "certidumbre jurfdica a la propiedad ejidal y estimular



la asociaci6n productiva"; bajo el supuesto de apoyar a los campesinos en la

regularizaci6nde latenenciade sus tierrasatravesde laentregadecertificados

parcelariosylocertificadosdederechosdeusocomun,oambos,segunseaelcaso,

aslcomodelostltulosdesolaresafavordelosindividuosconderechosqueintegran

losnucleosagrariosqueasiloapruebenysoliciten.

Losejidatarioscertificadosrecibentitulossobresusparcelasysobre las Iierras de uso

comun. Los ejidos Iienen la posibilidad de aceptarmiembros adicionales con base en la

ocupaci6n actual de latierra,aquienesselesasignarantilulossobrelasuperficie

agricola y urbana que ocupan si la asamblea ejidal esta de acuerdo. EI PROCEDE es

laprimerainstanciaenqueel reconocimientode los derechos de los avecindados yde

los posesionarios puede ocurrir. Para los posesionarios el PROCEDE significa que su

ocupaci6n de las tierras del ejidoestagarantizada, de ahique despuesde cinco anos,

(0 despues de diez anos si es que la ocupaci6n fue de mala fe). ellos seran

reconocidos como ejidatarios. En el caso de los avecindados el PROCEDE les confiere

inmediatamenlepropiedadcompletasobresus solares urbanos (LavandezyDeininger

ciladopor: De Ita, 2003).

to anterior cobra gran significanciaen todos los ejidos de laCuencadel Rio San Pedro

yde manera especial en lazonadesudesembocadura,recordemosque a excepci6n

de Mexcaltitan. el resto de comunidades (Toro Mocho. Campo de los Limones y Los

Corchos) surgieron cuando se crearon los ejidos de Toro Mocho y Campo de los

Limones 0 posterior a ellos que es el caso de Boca de Camichin. Como 10 comentan el

Bi61. Manuel Blanco y Lilia Apodaca:

[...] estamas hablanda de pablacianes que no tienen misdeunageneracion enelsitia[...J

muchos de sus fufidadores toda\iaviven ... peroquieredecirquc: ellos Uegaron a conoctl'd

sitia a mediadas del siglapasada [...] yen e1periodacritica70-80 (decadas del siglapasada)

CuecuandalashijosdeeslOstamaronensusmanaslaproduccionyluegoestinlasatrol

hijas.las que se Cueron a trabajar a Esradas Unidas queUegan y estin vienda a quien Ie

\-enden la tierra [...] BioI. Manuel Blanco (SE6).

[...] pero pan mi 10 mas trigica de esta. de estas sistemas es que quieren canvertir a

Mexcaltitinen un cenrra turistica de la Riviera Nayarity tedigomiarnigaque esa nova a

. no. no va ~ succ:der ...aunque ya anwn por 2m unos 2lborotados. como unos



_ _ ...• ....,-nadu ............. oonoomo ..... 40 becWaI,

_ Il!~ p-no ..........?!LiIiI(SE2).

SegUR II~ CJPl*niIta delBMco~. III PROCEDE reducela incidencia de

CXlI'IIIl*lI en III c.mpo 'I l.-a III mercado de lierras. conInIrr8SIa Ia lalla de

~.proplciale---..de~almedioruralyfrenalllexododela

meno ell otn c.mpeslna (De Ita. 011· c:it).

Sin embergo. de acueldo con los hallazgos encontrados par De Ita. el PROCEDE cre6

~Clllf1fIictl»'1r..lIiIIOuna __ dedisputas ai\ejasque adquirfannueva vigencia.

pun Ie C8ltIfic:aci6n deflllirla los Iimites de las comunidades y ejidos y los derechos de

c.-lIjldas.rioo oomunero dentro del nUcfeo agrarioy forestal. Loque en eI caso de la

zona de Marilmas Nacionales voM6 a traer a la escena 18 disputa por eI territooo y sus

reanoI entre comunidades 'I ahara tambien entre particulares.

De hecho. tanto para ejidatarios como para no ejidatarios de la zona. los electos del

PAOCEDE son duales: par un \ado se a1ienta al interior de los ejldos la seguridad 0

certezajUrldicasobrelaposesi6ndelatierrayporotrosemanifiestalainconformidad

'118 frustraci6n con los acuerdos que sa hacen aI interior de las representaciones

ejldales:

(...)e1ejidoeo.. iguIlquelscoopentiv•... pocqueelejido.omo••upuestamentelo.de

Maca1titin )' ,""onta h.y gente que no eo ni de Mcxcaltitin y e.tan metida. con nosotro....

IOIIgentequeyoni.cquiCn.on [...] imaginaoeque),o fuera a Tuxpan 0 a Tepic aaganv

un tenalo.mebotanlYelejidode aquinoh••abido controlstde que no dejen entrargente

quenoeodeoqui (...J eoteejido era uno de los mi. grande. en elestado. era un ejido muy

grande,abarcabamuchoterrenoyahorano.quedacualquierco.itay.aleunoyyalo.del

nnchito deenseguida nos quieten correr y .ale uno por otro rancho y tambieny. no.

quieren CODa'•.. Ii esta es de nosocros7 ~por que nos corren? .. no pues que aqui es mio y ya

.ehacelsbronca... queyanutaronauno,quey.m.raron a otroyporlsposesi6n de Iss

tiern.. [...]Jorgc (SE4)

Con las modificaciooes aI Articulo 27 de la Constituci6n Politica se procedfa a disolver

Iapropiedadejidaldelatierracultivableysatransitabaaunaindividualizaci6ndela

misma,medianlelaescriluraci6nquegarantizaselaexclusividaddelosderechosde



propiedadylaapenuradelaposibilidaddetransferirvoluntariamenteaotrosagentes
dichosderechos.

Porestaraz6nocurreentoncesunfen6menoabsolutamentecontrario ala misticadel

repartoagrario: la perdida del sentido de territorialidad de las comunidades, atraves

del mercado de tierras, ya seaderentaodecompra-venta. al perderel conlroldel

espaciofisico necesario para su reproducci6n social. con el consecuenleaumentode

lanecesidaddemigrardelosj6venesqueperdieronsu acceso ala lierra (Tomadoy

modificadode: Della, op. cit).

SeIralade un nuevo lipo de despojo, undespojo operado a Iraves del mercado. Lo

queendefinilivapuedeponerenriesgoamuchasdelasunidadescampesinasyasus

comunidades. en donde una minoria local oeXlernaeSlalograndoeIconlrol sobre las

mejores lierras ejidales mienlras que un numero crecienle de campesinos esla

perdiendoelaccesoalalierra.

A excepci6n del apoyo concedido al ejido en la epoca cardenista (1935-1949), son

primero los encomenderos coloniales. luego,los hacendados porfiristas. y hoy. las

grandes empresas agroindustriales mayorilariamenle privadas (Iabacaleras y

honofrutfcoJas),lasquesehanidobeneficiandodelrepartoagrarioporJacalidadde

laslierras recibidasydonde eJ aparalo del Eslado se consliluye. en lodos los niveles.

en el enlramado institucionalque establece una estnuclurajuridicaque posibililala

definici6n. especificaci6n, imposici6n, vigilancia, prolecci6n y cumplimienlo de los

derechosde propiedad.

EI Programa AJianza para el Campo. Tuvo como objelivos principales: aumentar la

producci6n agropecuaRa a unalasa superioral crecimiento demografico; mejorarel

ingresodelosproductoresagropecuariosdandoespecialenfasisalosgnupos

marginados del pais y producir mas alimentos para el consumo de la poblaci6n y

fomentar las exportaciones. PROCAMPO por su parte. buscaba aumentar el ingreso de

losproduclores nuraleselegiblesydarfescertidumbresobrelosapoyosdirectosque

habriande recibirduranle un periodo dado de 15aiiosyconvertirseenuninslrumento

fundamental de la Alianza para el Campo. alapoyarcon recursosciertos yconocidos.

los procesos de capitaliz,,:ci6n promovidos en los diversos programas de la alianza,



B ... ....,Oraalo~~rnamII*l8delprocesodeirnplemenlaCl6nen..

_de..,.,., del progrMIA AianU IMA eI Campo, slendo 61funcionllriodela

sea..tade AfricI*n .,~delestado:

F... dcaoockIaCWIllOa~y(oresblnorWtii>dconCepIOckprogrunaciOOy.i

cs»aO fur cnOoco 1...1UIUaItla\'. u; como ••Ie. como fluy. d agua par 101 riOI al mar.

aaiaaloOdclolMn>'fIXfuropliado ...... tipocktrabojosode:prognma.\... jaijunWDos

... doa cues_: pnmao de: 'fIX I\oaon ...roneo.1os conceplOf que or lrnian para ha=

"'~ckloo~ogrico.... preuuio.yfo....taI..;;untoai

draoonocimimlOde:poIiticuidOo...... lazona ..tuarin.I···jpU.. lodo ••o h.provocado

muc:hoaproblcmu.hUbdpunlode:quc:lodalagentede: ... zon••••neuentrarealmenl•

• fectaday ..liinmen.enlapobrez··I···lnuncahuboprogrunalinlegt2lesl.. ·I·ltetipo

de prognmu .in';O pua dilapidar part. del din.ro del gobiemo f.den~ eI gobi.rno ellatal y

de lot municipioo(...Jy en 1998 eu.ndo .urgieron los programa. de Atianza para eI Campo.

man.;.dot por Ia SAGARPA deade: el punlo de vista normativo y. de.de el punlo d. vi.ta

openlivo. or clio par parte de los eslados. en d cuo de Nayaril. por Ia Secretaria de

DesarroUo antea Sttretaria d. Agriculrura y Ganaderia del ..tado [...1 ~Qu. sucediO

6nalmente con Alianz. pua d Campo? A partir d. 1997 que se comienzan a soltar esol

r<cUnOI,almismotiempo.urgeunanormatividadequivocadarmalempleadaqueprovoco

una diatribuciOn anOmala del reeuno porque estaha hecha para dar mas a los que mis tenian

rmenol.lo.qu.menoslenian.Todo.losprograrnasqu.surgieronestabanporelmisrno

estiJo... losprognmaspecuarios.kiloporltiJo.quesolosirvieronparadarpasoala

voracidad de: algunos funcionarios. del compadrazgo y del nepotismo. Javier (SES)

En elte sentIdo. se puede argumentar que los criterios para la apIicaci6n a los

dif-wes progrwnas c:onlenidos en A1ianza para el Campo (que un principio fueron 16

y lInaImente se redujeron a 5-6. dependiendo de la entidad federativa) y en el

PROCAMPO. c:ontribuyeron de manera significativa a dar vigencia a los procesos de

erosi6nsocialiniciadosaflosatras:

[.. ·1 1ode:1a Atianu...pos eran pocas las genIes que se enterahan. que sedahaneuenta de

los.poyosyenttteUo.mismo••epa.abanlabolitaylo.mismossiguensi.ndo[...]nohay

unestudiosocioeconomicoyhaygentequeenrealidadnolonecesitaydetodosmodoslo



estinap;arrando... ylarrusmzgentesetapaunaalaorcayeslamismagentequeesGisobre

losapoyos.Jorge(SE4).

Por su parte, Lilia Apodaca, tambien ejidataria de Mexcaltitan comenta:

t· ..J el PROCA~fPO ... no pues los senores (stan diario en las cannnas. les dan ,·einte.

treinta mil pesos ... buena dices tU ccu:int3s tierT3S tiene, no? ..im~gina[e eI dincral '1m.'

reeiben, ro comoejidararia recibo tresmi1. .. casi cuatromil pesos ... perohay personas qllc

reciben mas decJen mil pesos r los \'eras en una semana en losbollJfltrOJ'lI y dicestU ccualc.·s

dbeneficiorcalqueestanadquiriendo?noha)'unseguimientodelaagrariaquedigas:oker.

ni tenias Ncosecha,producia 15 roneladas ... con 10 que reesramos dando para semilla,

para abono asi, aJ ano slguiente tienes que rener \'einte 0 \'enucinco...~r donde esci? l.J.1Ja

(SE2)

Con respecto del desarrollo social, las modificaciones al discurso consideraron la

"inclusi6n plena de la mujer en el proceso de desarrollo", asi como a los pueblos

indfgenas (conseeuencia del alzamiento zapatista) y a las y los ciudadanos de la

terceraedad;delmismomodoseincluyeronlasrepercusionesdelapoblaci6nydela

~inamica urbana en el medio ambiente, bajo principios "preservacionistas y de

desarrollosustentable",eldesarrolloregionalyeltransitardeunpatr6nterritorial

altamenteconcentradoydispersoaotromasequilibradomediantela"reorientaci6nde

lasconientesmigratorias"hacialasciudadesmediasypequeiias.

EI programa de Educaci6n, Salud y Alimentaci6n (PROGRESA), fue el programa para

intensificar el combate a la pobreza extrema y elaborado por el Gobiemo de la

Republica. En este programa convergian los esfuerzos de las Seeretarias de

Educaci6n Publica, SaJud y Desarrollo Social. Tuvo tres componentes: educaci6n,

saludyalimentaci6n. Educaci6n:proporcionandobecasyapoyoparalaadquisici6nde

utilesparaalentarlaaslstenciaescolardelosniiiosyj6venes. Salud: proporcionando

sin costo un paquete Msico de servicios de salud y otorgando un suplemento

nutricionalatodas lasmadresembarazadasoen lactanciaya los niiiosmenoresde

"'Sellamapopularmentebotanerosalascantinasdelazonacosteraporlasignijjcativacantidady

diversidaddebotanas,hechasa'basedemariSCOS,conqueseatiendealaclienleladedichosJugate•.



daI .......... ,.,..., .. dIInlArici6n- AlirnInI8ei6n:prapan:ianIndD·1as

........... lPOJOrnonelariO ...Clllft1PIUrlo8ingre101lami1a1WL

De ... bma. • ..., ~ dertD CXlnClIPD ~ pabIeZa. manej8dD ofidaImente. eI

CJeIjIIhoprtnc:lpll~"'pol/llCeIlOCiaIIIconsisteensuminislrarap0J08monettvlo8o

......... Io8indlYldl.-'l8miIiMmamarginadosdelalOCledadparaque

~ • los mlnimos salilfaetores de neoesidades; sin embargo. con dic:ha

..... no .. oombatenlaralcesestrueturaJesdelapobrezaydelaexclusi6n

1OCiII. Iino que sOlo 58 olorgan paJiativos que peIp8Iuan la dependencia de los

lIIIIgNdoIrespec:toall8Cllll'pUblico:

(...1 pun .... mI cooo ptoRrlUIW ..tAn mal...que'" den. lao maMa que para que

alimenlm nwjor ..... hijDl. let compren ropa y demu CWIndo ni .imten b ob\ig2ciOn de

qurdhijo.v.nceenlancuda(···1 Lilia (SE2).

(•.•1Ioquep queloo ..tAnh.ciendoentrem••• ma' vicio,o•• m•• dependientesde:...

y tpan que? que no h.p una mentalidad abierro, para que no hay. una mentalidad que

..ceruonando[ Ic:quepue<!epa..r.queledejasabnacion? [...J asino.evaalogru

....... lOG miIIon.. loquegutan Iotgobiemo....e.o.proyectoquehanvenidoeomoel

PIlOCAMPO. te .oy &ana a mi Ie me haee tonto tambien del gobiemo [ J .i 10.

gobianOl ..tAneducando.lapteupatcmalismo.notiencnpuntodedcci.ioD osea,

..tar dcpendiente de que me van a traer c1 PROCAMPO --<jue Ie. va a durar una .crnana

... perouitequiem.munapo,ici6na.i,nipanarriba.nipanabajo.(Ibitlem).

Lapoll1icapiJblicaparaeldesarrollosustentableinsistiaenhacersostenidoel

aec:imIenlo econ6mico mediante el reconocimiento de las responsabilidades y costos

de una aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables y del medio

8mblente; tambi6n 58 consideraba Ia contenci6n de las tendencias del deterioro

ambienlaI; Ia promoci6n e inducci6n de inversiones en infraestructura ambiental. de

a..a'ln de mercados Y de financiamiento; la reorientaci6n de los patrones de

consumo; el ordenamiento ambiental del territorio nacional y el aprovechamiento

sustentabledelosrecursosnaturalescomocondicionesparaprocurarlasuperacionde

Iapobreza

En materia ambiental hobo nuevos avances en la region. sobre todo porque la zona de

Marismas Nacionales lue designada como el sitio Ramsar numero 732 en junio de



1995,teniendocomocriteriOjustificativoelque se tratade un humedalrepresentativo

que desempena un papel hidrol6gico, biol6gico 0 econ6mico indispensable en el

funcionamiento natural de fa cuenca hidrografica del Rio San Pedro-Mezquital y del

sistema costero de canadas que abarca los estados de Nayarit y Sinaloa (SEMARNAT,

2002). Sin embargo, esto no bast6 para evitar que continuara dandose la

contaminaci6ndel rio San Pedroy de la zona costera, asi como un aceleradoproceso

de privatizaci6n y de crecimiento con orientaci6n urbana de los asentamientos

humanos.

En ese mismo ano, se crea en Nayarit, la delegaci6n de la SEMARNAP, el bi61. Manuel

Blanco (SE6), uno de los primeros funcionariosde ladependencia, comenta sobre la

filosofiade la instituci6n naciente, asl como de las condiciones de operaci6n yde los

primerosconflictosdegesti6ndelsectorenelestado:

,...] 10 que se prcrcndia ern lograr una articulacion dcla planeaCJon que permiuera que las

poliricas discnaoasporc'1(.JadcpcnJencia (u\'icran un cadcrercransn:rsal. .. lan:alitlaues

que la planeacion sustenrablenuncacuajoporquelapLaneacion nunca hacuajadoen

Mex.ico.nila sustentable.ni12otn.. __ en Cfilidadlaplane:aci6nes \-ista como unejerciciode

buenas intenciones ... porque despues de tcner aquellas con\'ersaeiones profundas.

complejas ... venian)" ted,.aan: ah,perotu [echo Hnancieropara tal)' tal secrores de

tanto... nipodiasdiscutirchuladJIs)'e1reflejodeesoenlaprogramacion,presupuesUlcion

c.ncero... entoncese1discursodelasusrenrabilicbdse\·oh--iaocioso[...J

La \·e.rdadesqucla funcion no csuba desccntral.izada. los dictamenes -9ueera loqu~ hacia

d delegado-, yo Ie formulabalos pre-diclamenes que se em'aban a Mexico!, que si quemm

los podian emitir asi 0 los podian cambia<, se entendia que salvo que hubiera una mu)'

buenarazonpuesibamos a campoy se pedia "erifjcar todJI ladocumenUlcion [...]

[...JademishabiaenfrcntamientosseclOrialesabiertos,)'orecuerdofrasesdelireadepesca

quedecWt: ahivienen estos pinches biotogos que no dejan hacer nada, no dejan

progttsar... 0 en las reuniones: jaguas que ahi "enen los de SEMARN.-\P y nos van a echar

ape.rdudasunto... pc.roenrealidadeseso.cuandolosnegociosestinacomodadosalos

interesespre"os,yanodigamoslaplaneacionsuSlentable,cualquieraquenihagas,no"aa

corresponderconesosintereses ... poresoconvlenequetodoseaineficiente

esoseobtieneelbeneficiopara"x"[...]



,. J • ......., paea ~.'U-OOcboa po.-...-
__ pcm hasucina..,..., laaal ...

..tftaa ...-w-I···I

1···I popdIWhaboromido U1t1uenciacn ... comunidacks..• coaa

.... )'0 eo mlaldi u1i sccmaria mt<ndi que 10 mU imporbn~en dadea

...... acuchadacon omedod ( J dnldopooitivocleoqudlooanOies quelaSEMAIlNAP

pc:nIIIlIO .... .-.cha pllr '" YincuIan lin un mancjo panidisca... Rigobeno Ochoa DO IC
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(...J,. bucnu. Hi K IW d laun'O ,ado d K1CIUo. hUla que vino d cambia [...)

Con fWIPlIClO • Ie 0l'g8Ilizaci6n para Ia producci6n pesquer8 en Ia regi6n, he

menclonado que cuando se desinlegr6 ... Unica· las dilerentes secciones que la

oomponlan se conlormaron como cooperativas independientes y a la par se agruparon

endillintasfederaciones, con eI objetivo de conservarlos benelicios que selenlan en

Ie Unica,locualnosucedi6:

La cooperativa de pescadores de Boca de Camichfn "Ostricamichln·, poco m~s de diez

aI\os~ de su integraci6n entr6 en crisis. Marcos, informante de Garcia-Carmona

(2006)ymiembfOfundadordelacooperativa,loatribuyeadiversascausas:

(...J Ia milma aplria y "in'ern cIc los pcscadoccs Iwncrgc 101 delcol de una actividad

pcsqucn mil cquirativa y que represente beneficiol para tod"" 101 gruPOI Y personas

in\·oluaadal[...JOesgraciadarnmtefonnopartedeestetipodegente;clrnismopcscador

ricoe un. mcnt2lidad que ha conttibuido a Ia ruinade sus cooperativas. cComovoy a

pcrjudicar at KCtor que me cali dando cIc comer?, si conttibuyo a su ruina, estoy

contribuycndoamipropiaruina.No scquepasa,cquchaydentrodeesamentalidad?[...]

Loadirigcntaclelufccleracion.. sicmprenoshantraiciorwlo.Parapoderformarparteclc

unafederacianwcooperativastienenqueestaraportandounacuotaanualparasu

sostcnimicnro,pcrorcsullaquelafcderaci6n(FranciscoVillaJalaquepertenceiamossolo

unascuanrascoopcn.tivaseamosbsqueaportibarnosl:ascuotas,ylasdemisCOOperariv3s

ennparisi.b.s7 peroLafedeftciOnsilestramitabapermisos.entonccsnossalimosdeesay



e:nttamos a otta, la ..uzaro Cardenas", pero se: cometlo el nusmo error.les weron entrada a

las cooperativl\spansirasotrave.z.

Porsu parte en el ano 1996,Iospescadoresde Mexcaltitan,oficialmenteconstiluyen

una nueva cooperativa, la Cooperativa Miguel Hidalgo, acordando aceplar de diez a

cloce socios cada tres alios, (actualmente, ya no se admiten mas pescadores), la

acci6ndeiaCooperativaseconvirti6enheredilariayeinumerodetapospermaneci6

estable en sesenlay cinco, con 365socios.

I···J}' empezamos a trabap,rbien, pero al mismo lider. pordcbajo del agua 10 estaban

trabajandoyempezoametersucuchara ... rsurgioolra\·ezelconflicto.seempe:z6aechar

punna,contaminaoones ... nos pegoel Rosa (huracan) que nos pegoen todala torre con el

manglar, despues a los ailUS nos Uegoel Kena I... ] Viclor (SEl).

Ambasagrupacionesenfrentan hoy no s610 problemas internos, sinoquelosconflictos

han rebasado fronteras y las relaciones entre organizaciones se han visto perjudicadas

por una problematica territorial como consecuencia de la necesidad de una mayor

praductividadenlaextracci6ndeespecies;ademasdequelapresi6nsobrelapesca

~berena tambien se ha incrementado, al incorporarse cada vez mas campesinos a la

actividad como consecuenciade lacrisis en el campo nayarita.

c) Sexenio 2001-2006

Si entre los anos 1988 a 2000 se desplegaron estrategias para la profundizaci6n del

cambio estructural de la economla y para su orienlaci6n hacia el eX1erior bajo la

inspiraci6ndelenfoquemonetarista-globalizador;apartirdediciembrede2000conel

ascenso al gobierno de un partido politicodistinto alquedirigi61a planeaci6ndel

proceso del desarrollo desde 1929 y con Vicente Fox como Presidente de la Republica,

loquesepretendi6,enmediodelaimprovisaci6nydelaconfrontaci6nfacciosaysin

animopropositivo,fueunagesti6ndelaslransformacionesinstrumentadasenlostres

lustrosanteriores.

EI Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (pader Ejecutivo Federal, 2001), present6

comonovedadunavisi6nhaciaelano2025,planteandotresestrategiasprincipales:la

estrategia para el desarrpllo social y humano, la estrategia para el crecimiento

econ6micoconcalidadylaestrategiaparaelordenyelrespeto. Dentrodelapolftica



............. y,--,o.• ClIfllinUacon ....... de ............
~ ....~".....y~de".,..dnc:tabljo..~

~y• ...,.dI".,..oficiallaconcepci6ndeldls8rTOllohumanobliO

.. tnb:jw de ...~ propuesto per Amattya Sen (Tornado de: Enriquez.

2001) qui en" PHD .. planIea como doCarde capecidadeS a los inchlduos para que

COl'lIWyan III proplo bleneIW.

...... CICIl'IlinUaIa<lilnW1ue:i6ndelapresenc:ladelElItlIdoenaspectolldonde

las organIzacioneI no gIblmament8Ies (ONG's) podfan tsner una contribuci6n

.-.wa; ul como Ia dncenIraIzaci6n de facultades, funcionel, responsabilidades Y

~deIaFederaci6nhacialasentldadeslederativasymunicipios.

Con reepecto al desarrollo de las regiones del pals 58 pretendi6 impulsar el

rwordInamlento del espacio Y Ia desconcentraci6n econ6mice y pobfacional,

artilUIndo las IocaIicIades rurales al sistema urbano nacional que 'iende a

inlerrelacionarse con la economia mundial". En materia ambiental se pretendi6 crear

las condiciones para un desarrollo sustentable que asegurara la calidad del media

amblenle yladlsponibilldaddelos reaJrsos naturales en ellargoplazo, sabrelabase

deunas6lldaeducaci6n ycultura a lavordel medioambiente.

Ydesde ambo&enloques (desarrollo regional y desarrollo sustentable) se plante6la

estrIlegiade superar las desigualdades entre regiones y coordinarproyectos a traves

de las "meso-regiones" mediante eI looalecimiento econ6mico intra-regional de vastos

lriorios (proyectos de inIraeslnJclUra basica, lormaci6n de capital humane, desarrollo

lUristicolocalymunicipal,nUcleosdedesarroilosustentable,etceteraetera).

En materia de polilice ambiental inician dos grandes proyectos que a mi juicio, a pesar

desuslimiteciones,representanunparleaguasparalahlstorianacionaldela

educacI6n ambiental, hablo de los Planes Estatales de Educaci6n, Capacitaci6n y

Comunicaci6n Ambiental y de la Estrategia Nacional de Educaci6n Ambiental para la

SustenlabiIidad. Ambos bajo la coordinaci6n del Centro de Capacitaci6n para el

Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT. Sobre ellos hablare con
mayoramplitudenelcapitulosiguiente.

Suelaboraci6nconcit6laparticipaci6ndeeducadoresambientalespertenecientesy/o

representativos de lados los sectores sociales, tanto a nivel de las entidades



lederativas, como a nivel nacionalqueatravesdelarecuperaci6ndesuexperiencia,

identilicaron la problematica del campo y delinearon algunas estrategias para

contrarreslarlas0 superarlas.

Por olro lado, con el cambio de administraci6n, a partir del ano 2000, la actividad

pesquera fue reubicada fuera de la SEMARNAT y trasladada a la SAGARPA, 10 que

me parece es una grave contradicci6n en el discurso olicial de la suslentabilidad,

signilicando una vuella a los esquemasque privilegian la producci6n y la ganancia

econ6mica porsobre un manejoparticipalivo e inlegral de los recursospesqueros.

Pues lambien haderivadoen una excesivacenlralizacion gubernamenlal en lalomade

decisiones, porluncionarios ajenos a la realidaddelapescariberenaenloslilorales

del pais y en ocasiones, facilmenle desdenosos de los sistemas locales de manejo

pesquero y de los coslos, benelicios e implicaciones de los proyeclos acuicolas y

pesquerosque sepromueven, en la dinamicade las localidades.

ESlo es significalivamenle importanle, pues parece no eslarse reconociendo que la

actividadpesqueramassignilicallvaenelpaisdesdelaperspeclivasocial,econ6mica

yecol6gica,espredominantemenledecaracterfsticasriberenas.Sobretodosiseloma

en cuenta que la mayoria de los "mariscos" consumidos por la poblacion nacional,

provienenprecisamenledelapescariberena.Ademasdeolreceralimenlo a cienlosde

milesdehabilantes,lapescariberenaeslaqueolrececiertaestabilidadecon6micay

una relativa perc localmenle importanle comercializacion de los productos (Tomado y

modilicadode:Conlreras, 2002).

Tambienanivelfederal,perocontolalincidenciaregionalycontinuandoconelproceso

de descenlralizaci6n de lunciones del ESlado, en este ana se inlegra el Consejo de

Cuenca de los Rfos Presidio al San Pedro,endondeautoridadesdelostresnivelesde

gobiemo,asfcomorepresentantesdelosdiversosusosdelagua,coordinanaccionesy

concertan objetivos y planes para dar soluci6n a los problemas asociados al

aprovechamiento y uso del recursohidrico. Loanteriorconlaintenci6ndecontribuira

la mejoradministraci6n del agua; al desarrollo de la infraestructurahidraulica y a la

preservaci6nde las cuencas hidrol6gicas. Todo ello con laparticipacion de la sociedad.

Sin embargo, existe la critica vigente sobre la lorma en que se estructuran los

ConsejosdeCuencaenelpaisydelaqueevidentemenlenoeslaexentoelConsejo
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5edllllque no. puedI hlblarde una verd8denI representac:i6ndelos usuarioI, ya
que no • ClOflIIl*a .. ctvw8lded de c:anlCteristicas que estos presentan: Iaa

neceIIidIdeI.~nolOl1l111mismosparalosfnicro-productoresqueparalos

~; .. clIIIrtlulI6nespllClalhacequelosproblemasseandiferentes

pera equeIoe que .. encuentran en Ia parte alta de Ia cuenca en comparaci6n con

8qU8IoI que • enc:uenlrIn en .. parte baja a media; Ia coen:l6n econ6mica que los

gnlpOI oon poder pueden ejercer sabre otros, distorsiona profundamente los procesos

detDmadedec:lsionesyllllprocesosdeelecci6nderepresentantes;parad6jicamente,

.uncuandolo5 usuarios son parte de Ia sociedad, sus intereses no necesariamente

~Iosdelconjuntodellsta,setrataentoncesdeunprocesodedefensade

int-.s particulares que no soclales y en ocasiones antag6nicos (Centro del Tercer

~ para el Manejo del Agua, 2001)

AdemU, Ia par1icipacI6n de Ia sociedad civil, de las organizaciones no

gubemamentales y de las instituciones de educaci6n superior 0 cemros de

inwstigaci6n,seencuentransupeditadasalainvitaci6nqueleshagalaCNA,sillstalo

juzga convenlente (Art. 15 frace. III del RLAN), de tal forma que los Consejos de

Cuenca no son en 10 absoluta, faros abiertos a la participaci6n. Donde la Ley de AQuas

Nacionales laculta a la CNA para decidir qui6nes participan y qui6nes no, lacultad que

Ie permite jugar con el balance del poderydedirigirlasdecisianes haciaobjetivos 0

resuIIados establecidos 0 conveniados previamente en otras instancias. (Modificado

de: Centro del Tercer Mundo para el Manejo del AQua, 2001)

EI Consejo de Cuenca de los Rias Presidio al San Pedro, present6 en 2006 su

Programa de gesti6n del agua en las Cuencas de los Rios Presidio al San Pedro,

c:ontempIando 1..9 accionesque abarcan desde los aspectosdecamidad ycalidaddel

agua, Ia protecci6n de los medios acuaticos y de la poblaci6n ante fen6menos

meteorol6gicosextremos,losrecursosnaturalesasociadosalagua:sueloybosques

delaregi6nylosmecanismosdepoliticaparamejorarlagesti6ndeestosrecursos

(Consejo de Cuenca de los Rios Presidio al San Pedro, 2006). Dicho programa se



plane6conunhorizontede10aliosyconrevisionescada5aliosoantessise

identificabanvariablesimportantes.

A partir del alio 2000 y hasta 2008, la SEMARNAT bajo la presi6n de la sociedad, los

aportes de las instituciones de educaci6n superior, centrosdeinvestigaci6nylos

compromisosconlosorganismos internacionales, empez6arealizar un esfuerzo serio

para raalizar y lograrlatotalidadde los ordenamientos ecol6gicoscosteroymarinos,lo

cualseconfiguracomoun incipiente esfuerzo para lIevaralaagendanacionalunaLey

de Costas que implique la elaboracion de una estrategia para el manejointegradode

las zonas costero marinas (Modificado de Tovilla, Perez y Arce, 2009).

Sabra estas contradicciones discursivas, el Bi61. Manuel Blanco comenta:

[...]10 que pasa es que a la SEI>L\RNiI.T Ie falto tiempo, Ie eayo demasiado pronto el

panismo y la descentralizacion ... r como que habia muchas casas que estab:m en

preparacion ... 13 CONANP sc erea en el 2000, yo creo que es eI saldo positi,"o ... ::.hora. cI

impacto en las comunidades yocreo que ha sido trunco,sehablode Uf\.L\'s,deANP's

privadas,deserviciosambientales ... yomefrusttemuchoporquecadavezquequiseaplicar

esoresultabaquec.ran solamcnteproyectospilotodecididos anivelcentra~amuyaho ni\'C,~1

ypuesnosepodiabajarnadaparaae:i [...] BioI. Manuel Blanco (SE6).

En el 2006, siendotodavia presidenteVicente Fox, se publica en el diariooficial de la

federaci6n el decreta porel cual se aprueba el Ordenamiento Ecol6gico Marino del

Golfo de California dondesa incluyaparcialmentelacostanortedaI estadode Nayarit.

A nivel estatal, un alio antes, Nayarit se habra adelantado al proceso de alternancia

politicaque ocurri6 en el pais. EI nuevo gobierno estatal, presanto su Plan Estatalde

Desarrollo (PED) 2000-=-2005 "al Plan del Cambio".

EI PED contempl6 como objetivo principal "promover un proceso de desarrollo

sustentableque insertara a Nayarit, en !unci6n de sus potencialidades, en el contexte

de las grandes corrientas de comercio e inversi6n intemacionales, favoreciendo la

entrada de capital nacional y extranjero que permitiera complementar los recursos

localesparamodemizarlainfraestructuraproductiva,socialydeapoyo,yselesden

las condiciones para lograr una mayorgeneracion de empleosbien remunerados, a fin
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Progrwna estrat6gico para eI desarrollo del turismo. Que en la zona de

~ .. Rio SIn P~Mezquital lUVO su mbima expr8si6n en Ia

incofporeci6n de Ia Isla de MexcaJtit8n aI Programa Pueblos MlIgicos de Mexico de la

8ecnUrla de Turilmo (lederaI). Los objetivos especilicos de este programa consisten

en:i)apoyareldesarTolloturlsticomunicipa!,estatalyregional;ii)propiciareldesarrollo

sustentable;iii) lomentarlaolertaturistica y,iv) lavorecerladotaci6nde inlraestructura

enapoyoalturismo.

En el diIcurso institucionaI, Pueblos MlIgicos de Mexico 58 origina como una apuesta

dedesanollo turlstico inlegral para locaJidades que en un diferente nivel de desarrollo,

crecimiento,oen riesgodedeclive;requieren una nueva orientaci6n para hacerdel

turismounaactividaddecontribuci6nrealparaelevarlosnivelesdebienestar,

mant_ y acrecentar eI empleo, lomentar y hacer rentable la inversi6n, asf como

1000000000yoptimizarelaprovechamientoracionaidelosrecursosyatractivosnaluraies

yc:ullurales,siendounodesusprlncipiosbasicoselinvolucramientoyparticipaci6nde

las comunidades receptoras y sociedad en su conjunlo (En: WWW.Sectuf.gob.mx).

Igualmenteoontemplaelalcancedealgunosobjetivosoperativosyenlunci6ndeellos

lie establecen ailerios mlnirnos a cumplir par las localidades que 58 incorporan aI

programa. Entre eIIo6 destacan eI compromiso de la sociedad local a traves de una

asoc:iacil'ln civil Y eI compromiso de las autoridades eslatales y municipales, ambas

soIicilando lonnaJmente su incorporacion (de la comunidad) al programa. Tambiiin son

criterios acumplirel que IalocaJidad solicitantetenga algun programa de desarrollo

turistico previa, donde se establezca su relevancia para el desarrollo lurislico y que la



disponga de un atractivo turistico simoolico y diferenciado con respecto de otras

localidadesdelaregi6n,delaentidadfederativaeinclusivedelpais (Ibidem).

Finalmente.durantesuimplementaci6ndesarrollacomolineasdeaccionestratligicas

ladotaci6n de infraestructura, serviciose imagen urbana de las Iocalidadesquesevan

incluyendo al programa, asf como su equipamiento turislico (10 cual abarca desde

mejorarun sendero en un area natural. hasta el desarrollo de zonas de alojamiento.

paradores. seliah~tica, etceteraetera).

En los primeros alios del gobierno estatal del CP Antonio Echevarria. se impulse

fuertemente la incorporaci6n de la Isla de Mexcailitan a este programa; cuando

finalmente se cumplieron con los requisitos estipulados,la Isla fue aceptada y de

inmediatoseprocedioalarranquedelasobrasdemejoramientourbanoydotacionde

Se remoz6 completamente la plaza del pueblo, se adoquinaron sus calles, se

moderniz6 la infraeslructura del embarcadero "La Batanga" y otras obras menores que

cambiaron sustancialmente la imagen de la Isla. De acuerdo con los testimonios que se

registraron yatendiendo a la historia de lalocalidad,todosugiere que nunca hubo un

lenguaje comun entre los mexcaltecas y los operadoresdel programa. Pues porun

lado. los primeros se quejan de que nunca fueron consideradas sus verdaderas

necesidades, ni su forma de vida y mucho menos sus intereses y que los

representantesde Pueblo Magicoselo lIegaban ydeclan 10 que setenia que hacer;

mientrasque para los funcionarios, los mexcaltecas son gente apatica.mediocreysin

visi6n 0 idea de futuro 0 proyeclo de vida:

[...) cualquiaprognuna que nacede un escrilorionaceperfeclo...Elproblema es que no

conoccnlas comunidades y cada comunidad tic:nc:su fomudc:suyestar...cuando schizo

10 de Pueblo Migico ...Uegaron)' dijeron que en ese tiempo Iubi2 8 millones ... y les

comente yo I bs personas que \'inie.ron: empiecen pli.ticas con los padres, con los

pcscadores, de que cs 10 que "a a Uevar el proyecto, que participacion va a tener 12

comunidad ...perono,Uegabanyhaci2nunajunlaen lacasaejidalrPueblo Magicoeseslo,

esroyesroyhayt2nlosmillonesyvamosahacaeslo[...)Lilia(SE2)

[...]d.icen:esqueusteaesvivenenunaisla..notienesproyectodevida... Bueno,elquc:no

eSlemosacosrumbrndosalruidoesmurdistinloaquenoselengaproreclodevida[...]0
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En -'«:10. ocumt una c:ombin8ei6n de elementos simb6licos y culturaJes que no

hidIIon vllbleelprogrBmaenla Isla: Iadeficientecomunicaci6n entre las partes ola

~ inItilucionIlI por Ie propia historia dellugar; 10 que quiz! habrla permitido

enlender. IIdemU de Ie importancia hist6rica Y de SUS manitestaeiones culturales,

tM1bi6n1a~delasaetivldadesproductivasconarraigoenallugaryque

ntM... entunei6nde 101 r8CUl'806 naturales y del manejo queM hace de alios y

portanto,deIestJ1odeYidaylasprioridadesparalapoblaci6nmexcalteca:

[ .•.1 DO CfWIICtUII d hotel Y DO eo que esten mal... simplemente IU siltema de valota co

difaaak... coo de "v•• vcni< mucha gente y vu a vender", a clio. no leI inlCraa... cIIOI

lOCI fc:lica \'ivioendo como iaIa, esraD .coltumbradol 0 vi\;' como is1<i101 [...J Biol Manuel

Blanco (SE6).

(..·laquienMCJtcaltitincomoqueDoseru..d.ptado(lapoblaeiOn)muybim.quesepuede

vivir del turiamo; ipor que? Porque a todos los cambios se Ies tiene miedo, todD cambia te

do Cle pmdicnte de tienes que aprmder cl ingIes. EDtonccs dice Ia poblaciOn ~yo por que si

apcnaa h.bIo d cspai\olvoy 0 aprcnderingICs, D.da""'S pan otmder.1 turismo?(...)

Mcacaltitin dade Ia conquista fue cl "nico pueblo que DO fue conquisl.do por 101

capatioIca... timc luhistom CODlOCSO,CS un pueblo que &icmprchaestadoen contra de

aIgo impooitivo cpor que voy a cambiar?, ~por que voy a vivir de otra manera que yo no

quicro? Y turismo (la Sccrctaria) Ie dice: CI que tienes que hacer ClIO, vamos a cambiarte

esto,aboratienes que hacer esto, I'otro, tie:nes, tienes. tienes ... (.porquesiestoyenmi

casa?.. aqui lenemos Ia consecuencia ... ya pcrdimos cl programa Pueblo Magico y much.s

\'cccs Iccchan Ia culpa 0 Mexcaltit:in (...JpcroyoasivivooguSlo:tencrtranquilidad,

caminutrlnquilamenteporlascallcs o cuandoyo decida es 10 que yo quicro, no 10 que ru
quicns ...pcro las institucioncs no entienden ClO (...J porque no hay esc "te lorno en



cuenta"'. "oyc que teparccc.....como 10 haccmos..... esnccesario.enelpcdtresciddar

Lili2(SE2)

Pese a haber perdido el apoyo econ6mico y ser retirados de la lista de Pueblos

M6gicos de Mexico, muchos de los habitantes de Mexcaltit6n no 10 ven como algo

negativoocomounaoportunidadquehandejadoir,porelcontrario,algunosvanmi\s

all6ysostienenunaposturacritica:

(...] supucsramenrt:qucsccstabasupcrandocunarreglosdpoblado.pcruesassuncusas

que pues ... ames estab.. mas bonno, mas rusuco. mas rodo r no porque renga buenas

instaJacionessubrerraneasyadoquinyeso... )'asomosmas,masilustrados no,settatade

queunoseilustreparaqueensupersonayensucasayen,odo,eSlcbien[ lJorge(SE4).

Se maneja como un secreto a voces que a raiz de este "fracaso", el gobierno del

estado impuso una especie de veto a Mexcaltit6n para cualquier otro programa que

impulsara el desarrollo regional 0 localporeltiempoquerestaradegesti6n. De este

modo,/osunicosprogramasquecontinuaronaplic6ndoseenlazona,fueronlosdela

polftica de desarrollo social ydedesarrollo agropecuario anivel federal que cambiaron

cje nombre pero siguieron operando bajo el mismo esquema del sexenio anterior:

Apoyo SAGARPA, Alianza Contigo y Oportunidades que igualmente eran aplicados en

el resto de comunidades asentadas en la zona de desembocadura del Rio San Pedro

Mezquital.

Engeneral,Iaopini6nquesetienesobreestosprogramasdedesarrolloturistico,social

yagropecuario,esquepr6cticamentenosirvenparanada,masqueparafomentarla

corrupci6nyeldesvfoderecursos,obien,paramediosolventaralgunasnecesidades

inmediatas al interior-de los nucleos familiares y para generar dependencia del

gobiemoyoportunismo:

Actu2lmenle los progn.rnas que maneja SAGARPA que me disculpen, pero d hecho de que

set~ganquemanej:arconciertoscandadosnodetienequesigaocua:iendolomismo.una

cosacscieru:lasreglasdeoperacionsolosin·enpanromperlas... cscidurocslOquecsloy

diciendo... ytelocstoydiciendoporqueyosequeocurriaporqueyocslUnahiyscque

sigueocurriendo[... JJa\;er(SE5).
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Per GIrO a.do, en .. '*N ambienlaI, sobresaJe eI hecho de que aUn cuando

~en"PED .. proponla~unprocesodedesarrollosustentableen

.. -.do, no existi6 rWnguna poIltlca de enfoque transversal que pennitiera avanzar en

8IC8'*Nenlosconlenldosdelosprognunasestatales.

SIn emlMIgo, _ ...~ eslaIaI, se logtaron avances fundamentaJes en

maIeria de geItI6n Y de poIltlca ambientaI. En primer lllnnino porque sa cre6 una

inIIIIncla que .. enl*g8rll de Is ejecuci6n de dicha poUlica en eI 'mblto estalal, en la

IIgura dIllnllltuto Nayarita para eI DesanoIIo Sustentable (INADES), hecho que ocurri6

en JuIode 2001.

Retomw1do eI anallsls de los programas estatales de desarrollo, uno de los mas
irnpcIrUnteI en est8 sexenio result6 ser eI Programa Regional de Desazolve de Esteres

'I CaIIlIdu; pues vino a dar respuesta a Is urgente petici6n de dragar los esteros

deIpu6I de los dai\os causados par eI huracan Kenna, sabre 1000 en la zona de San

Blu·Agua 8I'ava, dejando un lanto relegada la zona de Marismas Nacionales.

Situaci6nqueaunest6muypresenle en los pescadores de laregi6n:

(...) dgobiemonovioque.edestrozolodoslosmanglares,setaparon eslerosynohi2o

porcnondudngacioaes (sic),e1tcovaciones,canalizaciones yparahacerdestapedeestcros,

desuolvedeestcros,pongOmOlles quetengamos muchas zonas dondedecir: vamos a hacer

anoIes,panqueentftaguasu6cienteyhaigarnasrefo~taciOndemanglar... y

desofonunadunenteestiunpocodificilporquedgobiemofedenJignoralascosasporque

dgobianodeles..dolep~taotropanorama,noleplantealaproblerniticaquetenemos

aquien Ma::caltitin ... anosotrosnosmarg:inaronmuyfeoquesomosmitoteros.borrachos,

quesomosnom:ispedigiieiios,quenorruisbuscamoslaoportunidaddechingar.. aquiesal

re<-es,.riorevueltojpescadores chingaron a veintd Vietor (SE1).



(...J esa so1JotuddedraK3doya rieneanos quesehizo.se soliato eldra~doparaes[e

camino.dpanteon,sesoliotoeJcaminodeladesembocadundeiriohacialaisbyeshot'3

d<qu<nin~nod<losdoss<hadadorespuosla.P<dro(SE3)

Sin embargo, de acuerdo con el Bi61. Manuel Blanco, la eficacia del programa esta de

antemanolimitada, al no considerarlacomplejidaddel sistema, Iocualestadadoporla

dinamica de la cuenca del Rio San Pedro-Mezquital y la propia del sistema estuarino

de Marismas Nacionales. Esto implica algo mas que la lIamada coordinacion

interinstitucional,exigeundialogodesaberesquenosehadado,0 nose haacertado

en propiciary acaso, tampoco hasidodeinteressu promocion:

I···J elproblema que tenemoscon elrioSan Pedro es que la redistribucion de sus obras.yo

no se sies a1go natural 0 sies aJgo producto de las obras, 10 queha hecho que todos los

sedimentos se \':.pn a Mexcalritan r tenemos problemas de uoh-amiento r del otro lado

tenemos problemas de erosi6n ...resto teobliR2 a tomarclecisiones pero ra no solo del

i1gua, sino t:4mbien de los sedimentos. EI unico maneio de sedimentos que hemos hecho

hasta hoy es sacarlos yhaceruna pila que se \"uel\"a a tirary eso no es rnnguna 5olucion...

en re2lidadestos (los programas) no tienen ru siquieca una fl.1osofLa de sistema estuarino

coherentequen.idigas:bueno.esti bien, vamos a dragar con laintencion de que eI sisterna

solito funcione sacando elstdimentoporad... no. entonces pues no rehabilitan nada,

<s12n parchando al sisr<ma [...J no homos mt<ndido bien la compl<iidad dd sist<ma,

creiamos que 10 podiamos entender ala primera}' esto es como el piano: primero te

aprend<s d do-re-mi y lu<go tocas los changuitos. BioI. Manud Blanco (SE6).

[...J a,·...,cual<radobj<ti,·od<recti6cac(dcursoddRioSan Pedro-M<2quital) ... ganac

heccireas... okey. por gana.r cuantas hectareas de culovo agricola de segunda~ cuanto

<stamos perdi<nd...<n III p<sca ... porqu< CNA hud< l1ntito a sal f bumo... un consome no

se 10 come... entoncesdeahipa'llaya noes mi competenciayahi nos vemos, no? .. sirve

qu< 1< doy tnbajoa mis compadres de las dragas pa'qu<dngum [...J(Ibidmr)

Porque en la complejidad de ambos sistemas tambien se deben incluir: la percepci6n

social como 10 que la gente supone, el saber local como su conocimiento y experiencia

enelmanejodelecosistemay,losnuevosconocimientoscientfficos:

[...J antos d rio 10 tmi;lmos mas, habia mis aparun dd rio y habia mas ni"d dd agua aqui

r tmlamos mis produccion d< camarOn.. a raiz d< quo s< fu< azol"ando d rio r d< que d



..... ,.._P-'"......... auczclrio "'DOw "'c1

.._ .....~__IDo lidobojoo[ JJ.. (SE..)

1.lclprobIanodclaz.oh"" .. unacooa ....Nn1.pcro .. __·porqueyomc:h.ido

................ dcI_w ..... """","ruonia>do.hJlCCaiwohiciaon WlUacollauy

............ ocnooIodod"'no.-..:n."'qurdaron ... laprofundidoddclmarporque ..

_f'K..-ndopoeo.poeo Io""" ..tapaiando..... c1azolnno ............ rio•

• __••Io _ ycadope-cirioSanPc:dro.esunriitopequaio.llO ..

_ doocro fuerk como "onca ... chorro de rio qu 01 daazolv. no va • dar

...... c1 lopoeo'l""queda. lalagunaylalogun esta

oecando.,quc'n loquc .. l'C'<juien:? Hacerun bum canal,dngan. lodolo nec.sario pan

.... com 01 rio como debe .... como en anloay pan que Dogue h.at••1mary 01 mar ..

m:orn donde "tabe ...Ime·xmenlo, """ .. va", pan admtto. que .. vay••Iemmdo como

..tabe.nln( ...)Victor(SEI)

(... J habria que demostnrlo ...pcro mi impresion n que ..I.mo. en.1 nudeo donde se

ga.... buren""" do origm aI proceso de regresionddmar••• decirCwray" dice que

..lDcm:iOh..tala. hlasMariasyquednpu<s dmarsubioeinvadiolodo...• talgndo

.... 01 marpudo tW-1Jepdo hOlm Pesiu 0 quiz. h.... Ruiz ......tonces. partir de ahih.y

1m proc:ao de regraiOn. Porque • pelar de que dmartiende ••ubir.1a cantidadde

.........roaque.porun 101 rio. S... Pedro.S...tiagoyAc.ponera .. tal que e1 continenle

comJ<l·..... acn:cerlObredmar,fonnandoun.Intttra... peroconelrioS.ntiagoseperdio

esa funaon (porlaprea.Aguamilp')YiqU< I...ernos.hora?puesla erosion Iiloraly d rio

SanPedro.econviertemlaprincipalyc.siunic.fuentede.gu.dulceddsislem.eslUarino

de Mari.rnas N.cional... BiOL Manuel Blanco (SE6)

PlIIlllelamente a estos procesos de azolvamiento. los pescadores de la regi6n tambien

han tenido que enIrentar sus conllictos organizacionales. Lo que sumado al

• J. Cuny. ge6logoestlldounidense que en 1969 public6 "La Historia HoIoc6nicade la CosIade Nayarit",

donde~e1procesodecrecimienlodelacostanayaritasobreelniveldelmaraunalasadell

metrosporaflo,loquesignific6unasupefficiedeSOa60kmsdebarrerasenlacostanayarila.esdecirde

.-deI"""*-.Extraclodelainlervenci6ndelBi6I.ManueIBlancoeneIFOfo"lmpacloS

amIlienlaIesdelosg<andesproyecloshidroeJeclricos. Casode la Cuenca del Rio San Pedro en Nayaril",

reaIizadoel22demarzode2010enlasinstalacionesdelaUniversidadAut6nomadeNayar~(UAN).



surgimiento y aumento sin control, de actividades de extracci6n de los recursos

pesqueros,porpartedeempresas,grupossolidarios,pescadoresfurtivos(sinregistro)

ypescadoresindependientes(nopertenecena ningunaorganizaci6n)dedicadosa

estas actividades; mas lafaltade aplicaci6nyadecuaci6n de politicaspublicasqu8

regulenlasactividadespesquerasyloscambiosestructuralesen el mercadoagricola,

pesqueroyacuicola, sonfactoresqueprodujeronvariosconflictossocialesy

ambientalesquesevieronrecrudecidosduranteestaadministraci6nestatal:

f···J (los I~rrirorios de pesca) se estu,·ieron rcspcrando hasta haec poco, hasta que IIcgiJ d

~biemo de Anroruo Eche\-atria y e:s que aunque no son areas marcadas. cada caoperaova

sabe cuiles son sus linutcs. Con estc gobemador ha sido un despapap~; nos in"aden

pescadoresdeotrascooperativas.ypescadoresdeestacooperath·atambieninvadenotras

areasprohibidas( ... )Marcos(lnfonnantedeGarcia-Cannona,2003)

[... J)"o sienro que Mexcaltiran esra mas 0 menos pocque ... ha ida perdiendo muchas

aguas ra no es como antes que uno pescaba que uno tenia sus areas de donde ir a

~car ahorit.\·as)'teencuentraspuesmuchagentepescandoquenopertenecena esas

ircu solo MexcaltitanpesC2ba... teniamas fuerzaporquelagentese dedicabaacuidusus

ireas, susaguasyahorita nO,ahOlita yanosecuida como antes (... ) Pedro (SE3).

Sinembargo,paraalgunospescadores,existentambienotrotipodeexplicacionesala

problematica enfrentada, sabre todo por la presion que se ejerce sabre las

cooperativas del area. Don Luis y "el Cuate", informantes de Garcfa-Carmona (2003),

(...J)"o\·eoe1futuromu)"inciertoparalacoopentiva ... conestegobiernoasiloveo. YcI

problema es que La no tenemos dinero como antes para imos a Mexico a pelear nuestrus

derechos. Elgobiernoquieredestruimos, eslli en nuesm conm [...] don Luis

[...J esteproblem2 es alimenllldo yauspio.do por e1 mismogobierno, porque no1es

interesalacooperati\·a.Peroha)"unaclaratcndenciaanive1nacionaidedesaparecerlas

cooperativas, pues de cie.rta manua depende de un comunismo. porque implia interests

comunes,elproblemaes que no ha funcionadocomo tal Siesta cooperati\"a funcionara

como las cooperativas debieran funcionar,estofueraotncosa,conconsejoshonestosy

preparados [... ) "e1Cu.ate".
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MezquIlIt;con.,...,.....oporlomenosconunaportellignilicalivammU

....... 1*a1oa,.,.....de .. l'IIQi6n;enlreellaslasirlllllWnclon8Sdelgrupode

~~. ClOOl'lIr*IOI por el Dr. BenIto G8rcla-carmona de Ia

CocInInKi6ndlllMlstig8ci6nCilnlfficadelProyectodeDesamllloRuralSUstenlllble

'I .....,. • cabo por .. equipo IllUIlidiIcipli ~AeglonesNayarit. coonInado

por" Dr. CaI10s Rea; ambas lniclalivas pertenecientes a la Universidad Aut6noma de

Nayaril(UAN).launlYersidlldpUbllcadelestado.

La pIimera de ... inicIalivas. centrO su inlervenci6n en la comunidad de Boca de

CamictIIn. EsW grupo de~ una vez que desentraM las causas de los

conIlIc:la. sudados aI interior de Ia cooperativa Ostracamichfn, estuvo en condiciones

de pn)pOI18f aI interior de la misma, una estrategia que lograra modificar la inercia de

laIeIconftIctOi.

La estrateola propuesta fue Ia conformaci6n de una sociedad de producci6n rural

peequerlI que estuvlera luera del control de cualquiera de los grupos en disputa. De

este modo. despuM de haber revisado el marco jurldico y cooperativo, (Ia Ley federal

de Aguas y la Ley General de Equ~ibrio EcoI6gico, la ley federal de Equidad de

G6neroyiaLeyfederaide 0esarr0I1o Rural Sustentable) se iniciaron los trabajos para

Ia oontormacl6n del Grupo de Mujeres Unidas para el Desarrollo Costero Sustentable

"Marisma", conslituida como una sociedad de producci6n rural pesquera (SPAP).

Las mujeres que integraron eI grupo son esposas de los pescadores que abogan par

los derechos coIectivos de 6stos al interior de la cooperativa, quienes por cierto (los

pescadores), 10 vieron como una oportunidad de obtener mayores ingresos para sus

hogares'lconlaespel'lUWldeaccederarecursosyrelacionesquefavorecieransu

Iucha contra Ia desiguaIdad econ6mica y social en su localidad (GarcIa-Carmona,

20(6).

Para las mujeres. formar parte del grupo Marisma, ademas de ser una alternativa de

empIeo, tambi8n Ia vislumbraron como una posibilidad de lucha abierta contra los

caciques. tal y como 10 revela eI testimonio de Eva, informante de Garcia-Carmona (op.

cit):



Con d gropo Mansma podemos hacerl~s frent~ a los caciqu~s. Hicimos cstc ~rupo para ,'cr

si con el podiamos hac~r a la Rente despenar pan qu~ nos aruden a luchar. 120 lucha La

esumos haciendo. 13 Jucha es promctidao Las mujerc:s tenemos mas puc:stos los pantaloon

que 105 hombres r si los hombres no pucdcn contra los caciques. a 'ocr si las mujen.'l'l

podemos contra ellos [...]

A casi diez aiiosde su creaci6n, eSlegrupodemujeres, ha sidoobjetodeapoyospor

parte dellnslilulo Nacional de Las Mujeres y olras instiluciones gubernamenlales,

ademasdequesuluchayexperienciahaservidodemodeloparaolrascomunidades

pesquerasanivelnacionaleinclusivelalinoamericano.

Laruladeinlervenci6nseguidaporelgrupodeinvesligadoresuniversilarios,consider6

las relaciones solidarias ylaconslrucci6ndevinculos sociales como una eSlralegia que

lossujelossocialesrelomaronparasuluchayparalaimplemenlaci6ndeeslralegias

alternas de desarrollo local; siluaci6n quefavoreci6 la inclusi6ndelaperspectivade

generocomo unacomplementariedad entre iguales, capaz de generarsinergiasen la

lueha y movilidad social, alsalirlasmujeresdelhogaralavidacomunitariaygremial

como pescadores. Las mujeres supieron empoderarse y de ser sumisas y timidas, hoy

muestranunpapelprotag6nicoenlagesti6nfrentealasinstitucionesgubernamentales

ynogubemamenlales.

Parad6jieamente, segun eita el propio Garcia-Carmona (Ibidem), el exito de esta

intervenci6nquizanose habrfa dado de no habersidoporquemeses antes,unbi61ogo

que lIeg6 a Boca de Camichfn con la finalidad de implemenlar un proyecto de

ordenamientodelcampoostrfcolayqueresult6en un rotundofracaso,ocasionandola

perdidadereeursoseeon6micosinvertidosporloseaciques. Porloquealpresentarse

la iniciativade los investigadores, aquellos la rechazaron tajantemente, cediendode

maneratotal el espaeio a loscocperativistas.

Posterior altrabajo de Garcia-Carmona y colaboradores, en el alia de 2006 se puso en

mareha el proyecto Pro-regiones Nayarit, con el esfuerzo mancomunado de

investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Naeional

Aut6noma de Mexico (IIS-UNAM) y de investigadores de Ia Universidad Aut6noma de

Nayarit (UAN), planteandose como objetivos principales: intentar contener y revertir fa

descomposici6ndeltejido~OCialy,provocarlaorganizaci6ndeunpisosocialenelque
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.....dII~.IOnlO.. decIIiOnde8brirtoll'otrasQlatroIocalidades.Sobre

-'lIlundIelDr.e.toIRea:

I.. ."......00 puw .wnan\OOallftbojocltPro-R£gionesla n:cibi dirccwnentedcl Dr.

Sc:rr;lo Zame;w Garcia-Gnnados. cit la LINAM, en UJl2 visita que hizo. Tcpic • finales de

lOllS (...J ,. It t.mio cit '-ho IocaIWda III comunidad cit Boca de Camicbin como d

CIf*X'''' doodc:podriaarnncard Iftbojode Pro-Ilcgionca.d en N.yarit. Y ochallia

ddaminadodlupr.... fvnciOndeun.rcvioiondecuilncranluapcricncia•••ociati....

ClIItoOu ( ...J Muyprontoooodimoacuentaquetrabojaren Boca de CamiclUn nooc

conapondia con d ducilo metodolOgico de Pro-Regioncs que 10 que plantca "" ju.amente

noqueclonccn capscioo muy .cotados porque Iftbajando a estacacala no Ie ticnela

ClIfNlCidadcltinadircltmancraaitoaaeDdimbitodclmcrcado.ni.eticnelacap.cidadde

clcaurollarptiOn.ncgociaciOn...ncecaaris.frcnte.la.in.taociaapolitica.....etomola

dotcrminaciOncltconaidcrarunnWncrom.)'ordelocaiidadesque.ecnconttarancola

miama regiOn ... la dcciaiOn la lomc yo. la lomc de manera .b.oluamcnle iatuitiv••

rcviaando ... 100 mapu. ubiando loa localidadca que eslUvicran rclativamenle proxima. y

quepennitiuanlauticuhciooelltnell.ll (...] 2hOl'2.enesrmomentoporsupueltoqueno
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La regi6n de intetVeOCi6n qued6 definida entonces par el poUgono constituido par las

IoclIIidades de Boca de Cam1chln. MexcaltitAn. Campo de los Umones. Toro Mocho y

los Cordlos. en el municipio de Santiago Ixcuintla, todas ubicadas en la zona de

desembocadura de Ia cuenca baja del Rio San Pedro-Mezquital.

De origen. el proyecto asumia una postura te6rica y metodol6gica del trabajo de

intervenci6ndesde una perspectivasociol6gica que aunque pretendia estarablerta a

otrasdimensionesdelarealidad.finalmenteseencontrabaancladoalapreocupaci6n



porladescomposici6ndeltejidosocialydec6mosepodlaaportardesdelasciencias

socialesydemaSdisciplinasuniversitariasparaintentarreverti110.

Parad6jicamente. parte de la metodologia del proyecto se diseii6 para trabajar en

regionesmediasyestasregionesmediasseidentificabantomandocomo referencia las

cuencashidroI6gicas;asi.elaparentecontrasentidoopocorigormetodol6gicoparala

selecci6n de la zona de intervenci6nquedo rebasadocuandoseevidenci6 (al interior

del equipo de Pro-Regiones) que lacondici6n de deterioro socioambiental del territorio

compartidoporestaslocalidades.noeraunicamenteelresultadodesusacciones.sino

que tambiem mostraba los resultantes acumulados de las practicas contaminantes que

sedesarrollan cuenca arriba.

Estaaprehensi6n del concepto de cuenca hidrografica. asi como de la importanciade

cada una de sus unidades funcionales (zonas de emisi6n. recepci6n y de

desembocadura) facilit6que Pro-Regionesasumieraen unafaseposterior. intervenir

en localidades estrategicas situadas a 10 largo de la Cuenca del Rio San Pedro

Mezquital.

En terminos generales. la primera etapa del proyecto. comprendio la realizaci6n de

diagn6sticos comunitarios participativos en las cinco comunidades de la zona de

desembocadura de la Cuenca Baja del Rio San Pedro. asf como sesiones informativas

sobrelaimpertancia regional de la cuenca del Rio San Pedro ytalleresde educacion

ambiental yun fuerte componentede vinculaci6n ygestion antediversas instancias

gUbemamentales de los tres niveles.

Este trabajo de vinculaci6n y gestion permitio que Pro-Regiones Nayarit se sumara al

proceso de constituci6n. el 24 de noviembre de 2006. del Consejo para la

Conservacion y Desarrollo del Estero de Boca de Camichin. organismo impulsado

fundamentalmente per acaclemicos de la UAS y academicos de la UAN que ya venlan

trabajando en la zona. con academicos de la Universidad Tecnol6gica de la Costa

(UTC). con representantes de Conservaci6n y Bienestar Humano AC. con el Consejo

Estatal de Sanidad Acuicola de Nayarit. la Comision Nacional de Areas Naturales

Protegidas (CONANP). el Ayuntamiento de Santiago. a traves del Consejo Municipal

para el Desarrollo Rural ~ustentable (al que tambien fue invitado Pro-Regiones a

participar en calidad de Consejero). y con miembros de la cooperativa Ostricamichin y
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A partir de los diagn6sticos comunitarios participativos. se obtuvo una visi6n general

de los problemas. prioridades 'I Pf'O'Iectos que Ie interesaba a la gente de la regi6n,

realizar. A Ia par se integraron al proyecto, universitarios de otras areas,

principalmente estudiantes de Ia Maestria en Educaci6n Superior de la UAN y con

e11os. gracias a un financiamiento de INDESOL. se realiz6 la investigaci6n "Marcos 'I

Redes SociaIes: Educaci6n Ambiental y desarrollo regional sustentable en Ia regi6n

ba;a de Ia Cuenca de Rio San Pedro en Nayarit". con el pr0p6sito de saber por d6nde

sedebianconcebirlos cantenidos a proponer alagente. losterminos para hacerlo'l

Iosconductosparaintentarsociallzarlos.

EJ resuItado flllal de esta investigaci6n manifest6 la necesidad de proponer 'I comenzar

a trabaiar en eI ciseI\o de una estrategia de educaci6n ambiental. aetividad que debi6

serpostergadadlM'antedosaiiosdebidoalacarenciaderecursosecon6micospara

sostenersurealiza<:i6n.

d) 2007-2008 del sexenio 2007-2012

Con un triunfo cueslionado 'I una legitimidad praeticamente inexistente, Felipe

CaJder6n asume la Presidencia de la Republica 'I presenta su Plan Nacional de



Desarrollo 2007-2012 detiniendo como estrategia integral de politica publica at

Desarrollo Humano Sustentable asumiendo que "el pr0p6sito del desarrollo consiste en

crearunaatm6sferaenquetodosloshabitantespuedanaumentarsucapacidadylas

oportunidadespuedanampliarseparalasgeneracionespresentesyfuturas". Loqua

segun el mismo PND significa que "es necesario que la economfa crezca a un mayor

ritmo [...) que debe complementarse con una estrategia eficaz de superaci6n de la

pobrezaylamarginaci6n".

Los ejes de la politica publica sobre los que se articulan las acciones del PND son:

Estado de derecho y seguridad; Economia competitiva y generadora de empleos;

Igualdaddeoportunidades;Sustentabilidadambientaly, Democraciaefectivaypolitica

exteriorresponsable

En dicho Plan se define que el crecimiento econ6mico resultade la interacci6n de

varios elementos, como: las instituciones, la poblaci6n, los recursos naturales, la

dotaci6n de capital fisico, las capacidades de los ciudadanos, la competencia, la

infraestructuraylatecnologiadisponibles. y para que el desarrollo sea sustentable,la

sociedad debe invertirsuficientemente en todos estos factores del sistemaecon6mico

y·social. Lasustentabilidad de una economfa que crece atasas elevadasseencuentra

en la inversi6n en activos fisicosyen las capacidades de la poblaci6n,asicomoenel

crecimientodelaproductividad.

Por su parte el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, tambieln lIamado Nayarit 20/20

"Lavisi6nde largoplazoalaquetodoslos nayaritasaspiramos", presentadoporel

gobernadorNeyGonzalez,si bien nocontieneunadefinici6nexplicitadedesarrolloes

evidentesu asociaci6n conelcrecimientoecon6micoyla aspiraci6n al ideal urbano

como estilo de vida y aTa industrializaci6n, como una de sus estrategias.

EI PED p1antea como poHticas de desarrollo: inversi6n y finanzas pUblicas estataJes,

desarrollo econ6mico, desarrollo social, desarrollo territorial, ambiental y urbano y

polfticasparalagobemabilidady el desarrollo de lagesti6n institucional ysocial. Se

bUsca promoverun desarrollo estatal a partir de las ventajas comparativas entre sus

regiones, concepc;6n ricardianade las "potencialidades regionales".

Laalternanciay democratiiaci6nen el sistema politico mexicano, no hasignificadode

ningunamanera, un cambio de rumbo en las estrategiasde desarrollo ejercidascon
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De .til que las poHtlcu IOC:iaIes • traves de sus programas (como eI PROGRESA 'J

0p0rtunIdedes • nMIIlederaI 0 Setenta y mils y Que lIueva parejo a nivef estatal), son

poIIIlcaI que ". que oombatlr a fonda las deslguaIdadH soclaIes, proporcionan

~que"'~paraevilarunmayordeteriorodelosgftlPOSsociaJes

que Mencuentran en lapobreza y, aJ mismotiempoparaconstruirunanuevafomlade

conlrOl politico sabre dic:tlos grupos, mediante 10 que 58 denomina como

empoderamienlo, a traves del aprovechamiento de su capltal social y de la promoci6n y

lInn:lamiento de proyectos autogestivos (Ibidem).

En .... miama l6gica, la inclusi6n de Ia sociedad civil en el proceso de desarrollo 58 da

como un trupaIO de los llamados cometidos no especilicos del Estado, a las

organizaoIones que Ia representan, 10 cuaJ da cuenta de una dobIe situacion; por un

Iado, "- evldente Ia incapacidad del Estado para hacer Irente, de manera asertiva a

Ia compIeja situaci6n de atraso en tados los aspectos de la vida naelonaJ, pero par 000

Iado, es tambi6n parte de una estralegia de conversi6n de las funciones y

responsabilidadedelpropioEstado:

0eIde II sector pUblico. si bien serlin Iortalecidos los procesos aulogestivos y de

pertIcipIIci6n de las comunidades. asi como Ia lonnaci6n y acumulaci6n del capltal

soclaI comunitario; esto 58 hara en el entendido declarado de que el Estado 00

desarroIIa. sino que s6lo promueve el proceso de desarrollo, mediante polflicas

soc:iaJes que estimulan Ia participaci6n organizada, el capltal social y la

oorresponsabiIi en las comunidades locales (Ibidem).

En estepunto, hago un alto para continuar con la recapitulaci6n de los esfuerzos nl>

gubemamentales en Ia promoci6n del desarrollo para la Cuenca Baja del Rio San

Pedro,unavezagotadoesepuntoregresareaconcluirelmismoanalisis,perodesde

eI M1bilo gubemamenlaJ.



A mediados de 2007 la intervenci6n de Pro-Regiones Nayarit entr6 en una segunda

etapa que se caracteriz6 por la realizaci6n de talleres con tematica ambiental. Sin

embargo,antelacantidadydiversidaddeconflictossocialespresenteS,seasumi6que

laeducaci6nambiental porsfsofa,oalmenosel modelode educaci6n ambiental'"con

elqueseestabatrabajando,nopodrfagenerarlaparticipaci6nyelcompromisoquese

esperaba de fa gente; raz6n por fa que se decidi6 incorporar fa dimensi6n del

desarrollo humano ycombinarentonces ambos elementos en lasaccionesllevadasa

cabo en las comunidades, 10 cual tuvo mejores condiciones para su implementaci6nen

la Isla de Mexcaltitan.

Los resultados en esta localidad fueron favorables a grado tal queseconsigui61a

integraci6ndevariosgruposorganizadosconfinesproductivosqueposteriormente.

requirierondelacompafiamientodelequipode Pro-Regiones en el procesodegestion

derecursosantelasdistintasinstanciasgubernamentalesdefnivelfederalyestatal.Lo

cualsignific6nuevosretosydurosaprendizajes:

[...J nos topamas con 10 implacabl~ que es la logica buroccitica de las instancias

gubernamenralcs y umble:n la incxpericncia tan supina de parte nuesU"a ... sc re<:Juieren

\'e.rdaderamenteconocimientostccnicosmuyprecisos.capacidadesde~escion mas alli.dclo

quelofonnalnosindicariayunapacicnciacxtraordina.ri2... lamenublementepueslascosas

norranscurriancomonosotrosoptimisramentehabiamospc:nsadoynoobstante.eltrabajo

s<sigui6.fi.nzando<nlaslocalid.d<s [...] Dr. Carlos R<. (SE7).

Perocometimos eJerrordeasumird tnbajo de 12 gesri6n lotaldclos proycctos, 10 que

.danisd<disrn<mos.r<produjodvinculod<depend<nciad<lospoblador<s... siru.ci6n

"'Sobrelaspotencialidadesylimitantesdelaeducaci6nambiental,e1D<.Reaexplica:"Es1oyciaroquesin

conocerbienabienloqueeslaedueaci6nambienlal,lasdistintasperspec1ivas.losdebates,1as

metodologfas... se oonvierte en una herramienta debil en manos de quienes como yo, 0 como mis

compaiiems,notenemos esemanejo. Asumoquedesdelapropiaoonstrucci6nte6rico-metodol6gicahaya

estrategias para la mediaci6n de conflictos, para eI desarrollo humane, para el diseiio de proyectos

productivos, meparecelo mas l6gicoinclusoqueasisea... nuestraconsideraci6n tuvootienequeveren

granmedidaconeidesconocimientodelosaJcancesdelapropiaeducaci6narnbiental... yefectivarnente,

la unica forma para remediar eso aJ interior de Pro Regiones es aspirando en principia a la

mUllidisciplinariedad...yeventual~ntealalnterdiSCiplinariedad.
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Acaponeu. A partir de ... momento .c .bee un••scm. compl.lam.nt. distinra que nos

cambia Ia lOgic. del rnb.jo que nos h.bi.mos plantc.do inm.diatam.nt. no. dimo.

ac1ll1delapvedad,dela.implic.cionc.deunainiciativ.d n.twalcz•. (IbiJ;.

[...J Conacrvaci6n Intcmacional. Pro-Regiones UNAM, Pro-Region•• N.yarit y Ia

"'''l'... rnzanOOlun...rntegiaparspromover... espcronocqwvocann.a1d.cirlo.si. ..

peroparapromoverlaoposici6n.lapttll,d.6nimo.desd•••emomentoqu.h.bri.un

fraltc acadCm.ico-cienti6co pan genenr d2tos, informaciOn, en respaldo :II nuestra

pooiciOn... unfrentesocialddquePro-Region•• N.yarit.eriadittetamentett.pons.bl•...

un &entemediatico yeventualmentc un frentepotiticoqu. como .... qu.dab. postergado

para d momenta en que con.ider.iramo. que y. h.b.. condiciones ttaIi.... par. impugnar

p<iblicamente ..to[...Jyentoncesd.estardesarrollandoeltrab.joenlazon.de

desemboc.dura del rio, .xtendemos Ia labor. 10 largo d. IttS municipios•• cerc.d.25

loaIidadesenlaribende1rio.concarscteristiea.hist6rico-cultwalesycconomic•• muy

diva....... noo puecia inevilllbl. que 10 hicier.uno•••i... pero por orm I.do, nos

propot'Cion.baUDIll"'ftoportunidadpmqueen Ia lOgic•••ra de las region.. media.,

aab&mos que habia de por medio un proceso de... invencion... de una identidad regional

[...) (I1NJmI).

A partir de ese momenla. eI trabajo de Pro-Regiones consisli6 en realizar lalleres y

reuniones informalivas. participar en asambleas de comisariados ejidales, en

comunidades indigenas. en sociedades de producci6n rural y en cooperativas. La cual



secentr6engenerarlaretlexi6nentornodelpatrimoniohist6riCO_Culturalyambiental

que se posee, tanto a nivellocal como de toda la cuenca; si se sabia sobre fa

construcci6ndefproyectohidroelectricoLasCrucesporpartedelaCFE,seprovocaba

suvisibilizaci6nparaquesetrataraeltemacolectivamenteysinosesabia,entonces

10spromotoresdePro-Regionesaportabaneldato:

Nuestropapelnuncaconsiscioendecirnoalapresa,sinoendecir.esrcpr0yeccocXlsu::y

hay genre que opina queestos son los bendicios r haygente que opinaque es t05 son Ius

riesgosprobabJcseinnunmrcs ... procumndopresentarlainformaaonmiscompleta ...

nuestro prop6sito era despertar, Sl no la con"iccion silacuriosidadalmenos,sobeelos

riesgos que implicaria ... estralegicamente por supuesto que buscibamos que la genre

genenn una rcflexion, una discusion I' una tonu de deciSiones [...J(lbid).

Se aprovecMla coyuntura y se apoy6 la construcci6n de nuevos espacios para la

participaci6n sociat porpartede los habitantes de las comunidades ribereiiasde todala

cuenca, apoyados asuvezen laopini6n de expertosyacademicos. Taleselcasodel

Consejo para la Promoci6n del Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Rio San

Pedro".

Esto signific6 dar vida at espiritu original de Pro-Regiones que 10 que busca es

provocar una articulaci6n intercomunitaria que permita la constituci6n de espacios

deliberalivos en los que los propios aetores comunitarios sean quienes identifiquen

problema-ticas, las jerarquicen, definan los tratamientos a dartes...pero que esten

respaldados por un equipo tecnico especializado que les dote de los elementos

necesariosparalatomadesusdecisiones.

Pero,alabrirettrabaj<Ullolargodetodalacuenca,estotambienocasion6queloque

apenasvenia madurando, en las cinco locaJidadesde la zona de desembocadurase

vieradebilitado:

41 Espacio que sin embargo no ha podido manlener de forma constante su funcionamienlo, debido

principalmenle alas prolongadas ausenciasduranle 2009 yel primerlrimestre de2010delequipodePro

Regiones. -
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~. Pro-Regionel .. enc:uentra en un perioclo de replanteamiento

~. de reeoomodo t*:lico y de asimilaci6n de nuevas perspecllvas te6ricas

qui enriquezcany emplIenlUl poslbIIIdadesde acci6n de una manera ma asertiva

en Ia Cuenca del Rio San Pedro-Mezquital.

Eon...nuewa planteamienlos destaca par ejemplo.la oonsideraci6n del equilibrio

~ de Ia Cuenca del Rio San Pedro como el corazOn de su constl'UCCiOn

dIIcu'wMI; donde eI problema fundamental es. ma que la oposici6n a la presa pero

lindesligarsedeesta lucha. socializar una visi6n de largo p1azocon laclaridaddeque

selntenta promover un modeIo a1temativo de desarrollo. basado en la noci6n del

'buenvivlr".

En contrute y voIviendo aI analisis del Mlbito gubemamental. con respecto a la

neceIidlId de promover Ia sustentabilidad del proceso de desa"ollo se ha venido

proponIendo e1logro de la armonfa entre las dimensiones del crecimiento eoon6mico y

Ia protecci6n a largo pIazo del media ambiente. 10 cual es sobre.todo una preocupaci6n

qui .. Iimila a Ia mera ret6rica. pues no sa han estabIecido estrategias ni mecanismos

viabIes para Ia conservaci6n y aprovechamiento adecuades de los recursos naturales

en los casos especIlicos de Ia Cuenca del Rio San Pedro-Mezquital y del sistema

ntuIIIinodeMarismasNaclonales.

Sin embargo. en este rubro cobran especial relevancia. los esfuerzos que par parte de

varios grupos de investigadores de la UNAM y de la UAN, asl como de diversas

insliluciones gubemamentales del sector ambiental y de organizaciones no

gubemamentales locales. nacionales e intemacionales. se han venido irnpulsando

desdehacepocomasde15aiiosconelafandedeclararcomoareanaturalprotegida



a lazona de Marismas Nacionales; hechoque eldia 12 de mayo de 2010 porfinseha

vislomalerializadoaldecrelarsecomoReservadelaBi6sfera.

AI no moslrarse una mayordelerminacion eslatal respecto a la conservacion de los

recursos nalurales, menosaun se procura unaplaneaci6n polilica y economicacon

criterios efectivamenle medioambientales. Ambos discursos oficiales (federal y estalal)

sonmuycercanosalavisi6ndelaeconomiaecol6gicaquebuscahacer compatibles la

sustentabilidadyeldesarrollobajoelcontextodelaglobalizacioneconomica.

Asiporejemplo,las politicasque regulan el uso y explotacionde los recursosde la

Cuenca Baja del Rio San Pedro, incluyendo la zona marismeiia, han eslado orientadas

desde unaperspeclivasectorialydecortoplazo,dondesolo los usuarios con mayor

peso politico, econ6mico y social han resultado beneficiados ampliamente en

detrimenlodelrestodeusuarios:

[···1 a mimcparcccquela funaon de los contratos publicos 0 COn\'OC3COriastienengr.wcs

problemas: eSlan hcchos para resohou un problema administrath'o, eSlan hechos contra

reJoi. tienen un presupuesto yun tiempo fijosrlosobjeti\'osestan definidosdeantcmano ...

o sea que no escin defmidosporquicnes cieneoqueentenderelsistemaenunciertonl\'eI

pan du recomendaciones de m.neio. Por ejemplo, SAGARPA; )"0 10 que he vi"o es que eI

desarrollohagiradoentomoalrescatederiemsdelaszonAsdeinundacion ... nocreoque

tenga algo asi como un balanc.ecosto-beneficio ... paraempezar porque pan eUos cualquie.r

tie:rnqueseinundabayqueyano,es buena, asi como cualquie.r agua que se saca dcuono

para regar es buena ...y antes de que sea bueno 0 malo es que csa accion cicne un beneficio

econ6mico,apoyaunproeesoproduetivoperosueostoambientalnoseconoce{ ...]Osia

una dcpendcncia Ie preoeupa quehaya manglar muertose haec una eonvocatoria para

rest2urarmanglares, asumiendoqueesosepuedehaeersinsiquiera saber sieso esposible...

CONAFOR quiere un plan de resllluncion region2! del 11l2Og\ar Y yo tes digo: es que eI

I1l2Oglares la pid dd sistenu, de un sistem2 complejoqueresponde.dioimi"", esp.cio

remponJes que \'2l1 m.s 211. del cido de vida de un :irbol...y .hOl.., CNA esci h.bl.odo de

bspresasrdelospboesdeUevoneel.guap'r2otrobdo... puestampocosev2!e,nose

vole oi ambiental ni soci2lmenre. BioI. Manuel Bboco (SE6).

Esla situacion ha predominadodesde el Mexico independiente hasta nueslros dias,

siendo momentos decisivos para el desarrollo de la region: de 1958 a 1976,Ias

polflicas y programas privilegian el aprovechamiento maximo de los recursos agricolas,



~"""";"'1f71.,1_.Inicia,,planillC8ci6ndll"""urbInoen

......... .,III ... CDI*; ..... periodo1914-2003 .. diIc:uIopalllico

~ ..~d11 deumlIo., III mInlIjo lntegrado de las al8l'lClIS

~ ., ... 1DI1IIoI 2003 y2008 se lnicia una sene de propuestu p!IrlI un

rn--to caa.ro irHgrIdo. emIfIIdoprinclpllrnente de las InstIlUciDn8Sde educIcI6n
"4*ioryde .. orgII1izIciclNsde Ie socledadclvl Yaslmilada de lormatenta ytardla

en IaIpcM:a1pUb1lcas. trl¥6ldelol PIIMs NIdclnaiesde DesarTOIIo.

Pero 1dImU, los rllCUl'SOS que se han canalizado hacia las zonas costeras, lejos de

~ .. elIbor.a6ne~deestrategiaseinstnJmentosoperativos

pere"lnII18jocost8fO,sehanclrioidOaimpulsarproyectosturrstlcosdesolyplayade

granlMlll'lo8l'lIoldestlnosdem.yorproyecci6n. En e1estadode Nayarit son ejemplo

de ., .. oomJdor turistIco "RMera Nayarit· como parte del corredor Puerto Vallarta

Nuevo Vallalta-Guayabitos en Jalisoo-Nayarit y la 'Escalera nliutica' que comprende la

COIta norte nayarita y III Golfo de California.

Sobre 8IIe punto reflelriona eI Bl6I Manuel Blanco (SE6):

(...J Ie han opootado mucboal turiamopcrorcalmcnlelololoograndel invenioniaw Ion

Iosquehaccnd negocio,e1 ralo de los cmpleol pun 50n de fIW10 de obra banta yyo

piel"o q... Ii hubi.... rcalmcnte una eltr.llegia ... eate conocimicnlo fino que quercm05 de

Iossiat.emu,lcndrUqueiracompaiiadodeundeauro1lo5utildeopcioneldeturiamo...

FONAnJR Ii reaJmenk quiaien hacer dcaarroDo puea Iuria investigacion, tcndrill proces05

parricipativoo.pcrocqueea 10 que hace?,nada (...JeI a.unlo e5 que no acaban de deaarroUar

f5in«Un rnoddo, IU Unico moddo .. que haya negocio [...JBiol M2nuel Blanco (SE6).

o en el caso de Ia Cuenca del Rio san Pedro-Mezquital, la mayor dotaci6n de recursos

1eder8les. pretende dirigirse a Ia construoci6n de un nuevo proyecto hidroelllctrico'2

que a todas Iuoes. no estli considerando la mutua interdependencia que existe entre el

sistema eco-social de Ia cuenca y el propio de la zona de Marismas Nacionales:

.. Que serfa el cualto proyecto de esta naturaleza en el estado de Nayarit despues de

Aguamilpa, B C8j6n, y La Yesc:a. esta ultima todavia en construcci6n.



I···J para Mansmas Naelonales yo creo que aun estamos a nempo, ro plenso que s1, toda\"ia

no seearno... no tcnKOni idea. pero picnso que sL.b unica condicioo esquc no 5(:

construranlaspresas.Siseconstruyenlaspresassc\·aaperdutodalaeapaadaddcconuol

porque la cantidad de materia r enetRia al6ctona qucrccibc cl sistema \·a a frcnarsc.la

producti\Oidadsc\'aa ira pique. losproccsoscombinadosdccarnbiOCtim2tiCO} elC\'aC10I1

delni\,cldeimarse\·anaextcndcrrtambien ... no\·anarcsistirJatenraci6n los agricultores

sinaloensesysonorenses de haccr 10 que sea neeesarioporlle\'arse elagua. cno? .. p,enla

presayocreoquee!'opasarial···llapre~nracs:siscconstruyenproyecroshidrodcctricos

en la cuenca del Rio San Ped.ro-~Iczquital, cqu~\'a a pasarcon su mosaicoccosistemico.de

comunidades, de poblacioncs ... en fin.delpaisajc? .. La\-ision nuestraes que esteproyecro

hidroe:lectrico es e:I eqw\'alente a que nos pongamos unapinza en la yugular ...debemos

tencruna minima comprcnsi6n de que pasa con la inrcrrcLacion de roda 121 cuenca con eI

sistema costero [... ) BioI. M.nuel BI.nco (SE6)

Porolrolado,debidoalmodeloverticaldelomadedecisionesquehapredominadoen

Mexicoduranle los pasados 80 alios,la fallade espacios democnilicos y el alraso

educalivo que ha padecido la poblaci6n, la participaci6n ciudadana en la loma de

decisiones sobre el espacio costero en lazona de desembocadura de la Cuenca del

AfoSan Pedro (yal igualqueocurreenelreslodeella),escasinulayaeslodebemos

agregar la franca descomposici6n de sus eslructuras represenlalivas como el ejido

paraelsecloragropecuarioylacooperaliva, para el seclorpesquero.

Que deacuerdo con los leslimonios de algunospescadores, elrecrudecimienlodelas

condiciones negalivas para ellrabajo cooperalivo se hadado en los ultimos veinle

alios. Coincidiendo,al menoscronol6gicamenle, con lapueslaen marchadepolfticas

para el desarrollo con un corte mas individualislaycompelilivo:

1...Jdesdequemeacuerdoyo,deunosveinteaiiospanac:L.lagenteyanoquisogonar

por eI mismo sendero... ya en la coopentil'a empez:ilnmos a pesar cad2 quien por su

cuentl y antes no, mmos tooosunidos [···1 Jorge (SE4).

[...J pero en coopentiva donde l1'2b.jib.mos lodos pan 10005; cuando cosech:ibamos,

todoloqut'secoscchabasesacabac:lporcaltajcdecanticbdesyscrepartiaequitativamentc

[...J no ocupib.mos .1 gobiemo, Ja .dminisl1'2ci6n en un. adminisl1'2cion muy amplia y

mu)' finne en In coiwicaoncs de 10 que era la cooperativa ... pero lucgo meneron un



_ .......... .-.. dE dpouducto'.. ooibe._dE .... loodmiais_ ..

............_....,. _ f*WI···jVdw(SE1)

1.' .. pnadE ...... en ... mommtofunaonobey ahon,cOCllododozolvomicnlOyloo

~ en d auu ddrioyo noa IOn NnaocWporlodo alO ypoequc ...tcs .... racrv.

dE cuopcn..... d amarOn y" ""'cnaOn en d siotemo rcdilUlbe r ahan yo DO. Si Nvu COD

IoopcoeadoralCdIcm;clporquelc,·oy.ilwcrtirIOOmiJpcso"uDlOpodoodcmcvon.

_tol.ndoi' ... en ..... lOpadondc .. gronponcdclospcoeodotay.Dosondc ...

coupcnbvu, cado "<2 mU Mommas N.ciODoJcs a un tarilorio comun en Ia priccica I···)

IloOlM...dBlooco(SF.6).

La oompetenc:ia pol' el acceso y control del terrilorio pesquero y sus f8ClJ/'SOS ha

gen«adooonl1ictOSque hanrebasadolos IImitescomunitarios 'I las relaelones entre

~ e indlviduos se han visto perjudicadas por esta permanente dispula

JenIorW; lIdemU de inc:r-urse Is presi6n sabre los recursos naMales de la zona

'18 que han prollferado pr6eticas de captura depredadoras, como eI uso de metodos de

~ prdlibidos (chinchorros rastreros, alimemo balanceado purina, apIicaci6n de

saJeslll'l8llicaJes,exploslvos,entreolros)ylacapturadeespeclasenperiodosde

veda.

A ella oondici6n tambi8n 58 refl8r8 Garcfa-earmona (2003) cuando seiiala que son

8Un mas graves, los estragos que est6 ocasionando el aumento de empresas que

npIolancomerclalmen1elosrecursosmarinos,sobreunordenamientoecol6gicopoco

claro 'I que lal/Ol"ece pnk:ticas poco sustentables. En esta misma linea 'I sin dejar de

_e1incrementoenelesfuerzopesqueroyelusoquehacenalgunos

pncIIdores de tales mlltodos prohibidos, Don Vietor, pone eI dedo en Ia yaga al

desenmascarar cierta ventaja econ6mica para "e1 gobiemo", como ello llama:

(···)tquealoqucquicrcdgobicmo?qucdproducto(dcamarOn) scvay.... paraagaaar

UDcbcqucpocpukdcloo bucosyccbOnclo.labols.ydcamarooqucscno.v.y••

noootros.poresonos meticron b. veda con mis fuena.c.dedOnde quiere que subsista un

pucbloqucscmanticnccomoMcxcaltitin,dcpuroc.maronydelpescado? .. igualconlos

dclos otroorancbosdcpor.qui [...) Victor (SE1)

Pero ademois. esta reciente incorporaci6n de nuevos pescadores, aSIa acelerando el

proceso de deterioro y pllrdida del conocimiento tradicional sabre el manejo del



territoriopesquero, asi como de lastecnicas y artes de pesca; proceso quesibiense

inici6 en los alios cincuenla del siglo pasado, ahora es uno de los elementos con

mayorincidenciaenlafragilidadecosistemicayculturaldelaregi6n.

'···lantc,setrabajabaaJparejo scseleccionabaalagentcmassabedoradecomopanr

una pesca, que madera cortar porquc hay genrc que no sabe cortar madera.. if:

seleccionahaalagentcquesabiahacertodocso.sehacian mejores tapos)' habiama)'or

produccion[... jJorKe(SE4).

I···J Jo que pasa es que los que fueeon llegandoa canaceed sitio a mediados deisiglo

pasadomasqueseguirconlaexploracionde1siciormanejarlosrecursos,seinserraronen

alguno de los sistemas QUC),2 sedominabancomolaagnculruraolapescarno N vieron

maror necesidad de conocer d ambient<. BioI. I\lanud Blanco (SE6).

r···]esosquedicenquequierenlr'3hajarlornccndedientcspa·fuera.escomocuandole

dicenaunamujer:rotequiero... noeslomismodecirleaunamuchach3)'o[eguieropero

quelosieotasc..lenteouctucorazonporquequierolograrunamel2,serfcliz.tcnermihogar,

tenermimujer.mis hijos rentonces vas a enamorara la muchacha como debedeser... no

conunplandedecirrotequiero ... paraposeertenomas.pa'tenerrelaciones ... pa'quiurse

ddeseo sexual)' 3silo hacenellos, 10 loman asieUos, creen que es 10 mismo)'alahorade

bhora...nada.nosabenhacernada.niquiercnhacernada ... loquelesimportaesg2narun

billele facilcnlabolsa (...J Victor (SEt)

[...Jlosmismoshabitanlesinflurcnmucho,anteshabiaautorid',antescuidabalamisrna

gentedcaqui.scdedicabaa cuidarlascanadas,los csterosynodcjabanpescar... yoritano.

orita ya la gente como que ha afloiado mucho ... sera pOl1Jue Ia produccion ha idn

mcnorando(sic) ..~apartedeeso,lagcnlesehaidopararrabajarenorraparte... porqueno

hayelflujoyrcflujoquesercquieredeagua... ysesecanlascanadas,losesleros ... pol1Jue

no se baiian con las aguasque senccesita,dcamaron no se produce igual [...J orita 10 que

sebuscat2mbiencs,puesdJrlesestudioalafamilia,anuestroshijos,puesparaquele

busqucndeorramanem... pol1Juercalmcnlelapescasehaidoacabandoynosabemosque

varaapasarafururo.Pcdro(SE3).

[... J y si no se logra nada aqui en Mexcahitin me vol' a hacce como aqud... me "oy a dar

un balazo mejor, no yaldria Ia pena vivie joycme, yo eslOY luchaodo!... platico con Ia

gente,lamorivo,ledigoymediccnqueonda... pol1Jueyanoseslamosquedandopcrson..



..,.... _ .- Io0ihira0 .....- ea .

_~.Io...-."-i'Vdx(SEI).

L8~ de .. hIl*Jria~ de Ia Cuenca 8lIja del Rio san~
....... yen~delUmnadedlllembocaduraquehastaaqulse~

ftidIncIa .. ..-deincorporeci6n'f~delespaciode·estoslugares·

como~ poIllalnIIeI ruraIes con econOmiaa de autOCXlflSllll1O Y con

~ ...... de mene;o del ec:oUnma. a entomoI supuestamente propicios

para .. getlII'IICi6n de ventajas comparativas y competitivas mediante su

~ ... quepennlta .. atraed6ndeinversionesylaintegraci6ndela

regi6n a 101 circuitos intemaclonales de producci6n Y consumo. Pero tambi6n da

CUII'IIa de .. muIlIdImenlIion de la probIematica socioambiental y los niveles

crfItcoIa 101 que hatleg8do.

EAI UltImo III 10 que me oompeIe a pensar. en que de no emprenderse acciones

Hriu. construldu Yoonsensuadas par todos los sectOl'es sociales involucrados en et
desIrroIIo de .. regi6n 'f con un basamento clenlffico responsabla; en que acaso

estemoI uis1Iendo al momentllm de vislumbrar en el horizonte. et punto de no retorno

~estascomunldadesyculturaslocales'fconello.alapllrdidaodesaparici6ndela

pesca rilere/\a tradicional. no como la principal actividad productiva. sino como la

aetMdad mediante la cual. estas comunidades en mayor 0 menor grado. han apropiado

y transformado su tenitorio. han moldeado su identidad y han asumida su pertenencia

alecosistema.

En estlI sentido. et siguiente capitulo representa un intento. par acercamos a la

proyecci6n Y posterior materializaci6n de los trabajos de p1aneaci6n que desde la

EGJcaci6n AmbientaI. puedan aportar ala construcci6n de un nuevo escenario. un

esoenario con un Muro mas esperanzador para esta regi6n.



CAPiTULO TERCERO.

HACIA UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCAC'ON AMBIENTAL (EREA)

PARA LA CUENCA BAJA DEL Rio SAN PEDRO-MEZQUITAL

3.1. La fundamentacion epistemologica de la EREA

Delgado (2002) senala que el saber c1asico" ha generado procesos deslructivos

ligados al modo de comprender la realidad, la relaci6n de los individuos con la

naturaleza y la relaci6n de 10 objetual y 10 axiol6gico con el saber: un conocimiento

guiadoporla idea epistemol6gica del saber absolutamente exacto yobjetivo,dondeel

mundotiene un orden racionalque puedecomprenderelserhumano; delimitandoun

concepto de naturaleza empobrecido, al punto de considerarla como entidad

absolutamentepasivaytolerante. Con unaseparaci6n absolutadelsujetoyelobjeto

cel conocimiento, 10 que epistemol6gicamente signific6 la desarticulaci6n de 10

cognitivo,lopolilicoylomoral,conelreconocimientodelaobjetividad cientifica como

exclusi6ndelasubjetividadylosvalores.

Porestaraz6nydeacuerdocon Leff(2006),bajo lafragmentaci6n delconocimientose

encuentra el hecho de que la crisis ambiental es en el fondo, una crisis del

conocimiento.Parad6jicamente,estacrisishafacilitadoelplanteamientodeunanueva

perspectivaalaindagaci6nepistemol6gica, pues es en estas condicionesderuptura

delcuadroclasicode'-mundo, ydel cuestionamiento social, dondeinicialabusqueda

de una nueva base epistemica que cuestiona las bases filos6ficas de nuestraculturay

comienza a gestarse un nuevo cuadro de la naturalaza. A esta visi6n sa la ha

denominadopensamiantocomplejoodelacomplejidad.



1t.t.~ ........... , ..."""""

Lacomple;idedo,,~compIejo.implicaaceptarlanaturaJezam~y

~dI"""""'''inllgr.a6nydelint8gnlCi6n,lallC8fll8Ci6ndelcamtlloyla

mulIIIlIdIddlm~.dlloimprWVlstOoomolonnade.Jq)l'8Si6naltematlva,asf

oomD""""'''~deurdllnoomosecuenc:iaregularporunoqueconsidere

~~dIIurdl1n(GonzMu.1997).

En eIlal6gic:a. ".. ambient."lIignilicaria Ia compIejldad del mundo; un saber sabre las

lonMadl aprgpilIci6ndll mundD 'Ide Ianaluralezaa traves de las reIaciones depoder

que .. MIl Inscrito en las lormas dominantes de conocimiento; bajo una nueva

~,laracionalidadM'IIbierUI.

SegUr! L.elI (2006) Ia raclonaIIdad ambiental es aquella que conjuga 8' orden te6rioo e

inItrumenlaI del conocimiento con los valores que p1asman todo saber ambiental,

8briendoIasperspectlvasdeunaadministraci6ncientilicaytt'lcnicadelambientehacia

una nueva racionalidad que cuestiona eI modelo de la racionalidad econ6mica

domlnanle8integraiapiuraJidaddevalores,visiones,concepciones,identidades,

COIII'lOVisIone. saberese interesesque configuran e1campo de laecologfa polltica,

donde conItuyen diversas lormas de racionalldad. asf como las dilerentes

signilicacionesculturalesasignadasalanaturaleza.

Ell. conoepto de rBCionaJidad permite abordar eI sistema de reglas de pensamiento 'I

comportamientodelosaetoressocialesquelegitimanaccionesyconlieren unsentido

a Ia 0Ig8llizaci6n social. De tal suerte que la categoria de racionalidad ambiental se

convierte en un conoepto claw para anaIizar la coherencia de los principios de la

Educaci6n Ambiental en sus lormacionesdiscursivas. te6ricas e ideol6gicas; faelicacia

de las instrumenlos de gesti6n ambientaI 'I las estrategias utilizadas par las

In5tituclones gubemamentaIes 'I civiles, asf como la consistencia de las polilicas

~ylastranslormacionesinstitucionalesparaalcanzarlosobjetivosdela

sustentabitldad.

Peroaprehenderlacomplejidad ambiental, desdeestanuevaracionalidad, implicaun

proceso de deconstrucci6n de 10 pensado para pensar 10 por pensar, para desentraiiar

Io~entraiiabledenuestrossaberes'ldarpasoalreconocimientodeunnuevo

saber:elsaberambiental.



EI saber ambiental seconstruyeen el encuentrode cosmovisiones, racionalidadese

identidades,enlaaperturadelsaberaladiversidad,aladilerenciayalaotredad,

cuestionandolahistOricidaddeiaverdad,Iaconcepci6nlinealdeiahistoriayabriendo

elcampodelconocimientohacialautopfa.Planteandoseconuncaracterestrategicoy

prospectivo en la translormaci6n social y para la re-signilicaci6n de realidades

humanasen una visi6ndeequidadyjusliciasocial,conundebateabierto Irente a las

categorfasdelibertadynecesidad,enlaperspectivadelasidentidadescolectivas y los

sentidossubjetivos.

De este modo et saber ambiental deja atras el campo del conocimiento cientflico para

insertarseen el orden de la racionalidad--<le los imaginarioscolectivos,delasreglas

de pensamiento, de las lormacionesdiscursivas-que penniten enlazarlosvaloresyel

saber con el pensamiento y la raz6n en la orientaci6n de la acci6n social y la

constituci6ndeactorespollticos

3.1.2.Construyendolaepistemologiaamblental

Soy de la opini6n de que la ruplura epistemol6gica que ahora nos convoca, es entre

yna racionalidad econ6micay unaracionalidad ambiental, y no sa trata de escoger

entre unou otrocamino; hemosandadocumulodecenturias por los entramadosde la

racionalidadecon6micayahora"estamospagandoelprecio". Si 10 que buscamoses

entrarde nuevo en el parafso perdido, del que nosotrosmismos nos expulsamos,pues

tambien necesitamos al herramental que nos permita recuperar 0 crear de nuevo, las

condicionesobjetivasysubjetivasparagarantizarnuestroreingresoalparaiso.

Herramientas te6ricas, herramientas tecnicas, herramienlas culturales, herramienlas

colectivas e individuales qua nos pennilan ver y vernos en el otre y que nos permitan

serenelser,enelsaberyenalhacar.Deahfsedesprendelanecesidad de asumirla

complejidad y la racionalidad ambiental para ir construyendo un nuevo marco de

relerencia:laepistemologfaambiental.

Esta -todavia inmadura, incompleta e inasible- epistemologia ambiental, no busca la

10rmalizaci6n de un metoda diseiiado para reintegrar y recomponer el conocimiento en

el mundomoderno, racionalizado yglobalizado que habilamos; sino queabrelaverdad

del seren su por-venirporlare-signilicaci6ndel mundo, de aquello que esta mas alia

de las verdades legitimadasporlalegalidadcientilica.



Pur ............. un~a.dicOounallili6n1iIoe6fica~"dIi8r.. a1..,..

..~ .. ortgeny .... dllo,.,y ..~dI ...casasoun~

can .. .....,dlCllnIln*un..-voobjetodeCXlnClCftienlOydelognlruna

~dllllber;m6I.... rencMII .. tllilIquedadeunacoplamientodel

~compIIiocan.. l'8IIlid8dcompleja.transformalasconclclonesdelser.1as

torm8IdI .. en" murdo en"l8Iacl6n que estabIececon el pensar, con el sabery el

CClIIllC*; .. ~MlIlIentaI.. unlnlyeCtop.,.lIegarasaberqut"e1

81'11bien1e.

T~ y no proyecz~ que impIk:a abrir .. visilIn en ta bUsqueda de

.uc.. de 1Itic:uIecIones. de viIlones confIuentes en torna a grandes interrogant...

dI~queresaltan.. contradicd6n.noparanegarla,sinoparaentendertaen

IU dIr*nk:a Y ver c6mo apcll1a aJ cambia. aI movimientO para la bUsqueda de

aItemalivasdiferenciadas. nohegem6nicas ni unificadoras, sinodiversaseinclusivas

(MocMcado de: Castellanos, 2008).

Laooherenciadelsaberydelaracionalidadambientalesunacuesti6nineludiblepara

.. epistemologla ambientaI: Ia de pensarse crfticamente. EI eterno retorno del

pensamlentosobre Ioyapensado, impulsala reftexi6ndelaepistemologlaambiental

enunprocesocontlnuodeexteriortzaci6nydevigilanciaepistemol6gica.

Amientender.contrarioalosfinestotalizadoresdelaracionalidadcluicasobreel

oonoclmiento cienlffico, el desamlDo de la EA, al amparo de la epistemologfa ambienta'

nobuSClritaverdadlegitimadaporlalegalidadcientlfica;sinoelaportarala

constnJcci6n de una l1U8Ya forma de ver el mundo, de ser motor de una revoluci6n

aAIuraI. Esto implica que Ia EA 58 realice bajo una postura crltica haoia at actual

modelo de desarrollo. De otra manera, sin una postura y discurso orftico, corre at riesgo

de votverse Inocua Y de formar parte de Ia racionalidad y estruotura del mundo que

pretendeoombatir.

Es en estos terminos que Ia definici6n de la identidad de la EA como campo de

oonocImiento y de praxis pedag6gica, signifioa si dilerenciarse, pero no apartarse 0

aisIaIse de los otros campos; per at oontrario, la definici6n de su identidad puede estar

en e1reoonocimientoyaceptaci6n de su naturalezahibrida, 10 que Ie contiere nuevas



posibilidades metodol6gicas y tambiEm nuevos matices legitimadores del conocimiento

que sean mAs amplios, mAs horizontales tal vez y mAs incluyentes.

Bajo este marco de libertad, a la EA como campo de conocimiento se Ie presenta la

granoportunidaddevolversobresuspasospermanentemente,esdecir,derepensarse

y deconstruirse, pues su fin no es unicamente conocer 0 describir los hechos del

procesoformativo-cognitivodelarealidadsocioambiental,otrode sus fines principales

habriadeserlacomprensi6n,lainteracci6ndial6gicaconelmundo.

Ycomocampodepraxispedag6gica, a sus agentes-educadores ambientales, senos

presenta el reto de estar alertas a las formas y fondos con que sentimos, pensamos,

actuamos y recreamos nuestra intervenci6n; en c6mo concebimos el mundo, que y

c6mo hacemos para transformarlo, cuAles son los medios con que 10 observamos y

nos observamos, que luchas reivindicamos y que estructuras buscamos desechar,

superarotransformar.

EI cambio no estA garantizado por el s610 hecho de ser conscientes de el, de su

necesidadode su arriba, sino que hace precisalaacci6n,Iatransformaci6nde las

estructurasobjetivasyevidentemente, de las subjetivas. Sin embargo,considerojunto

a left (op. ci~ que la coherencia del pensamiento ambientaJ habrA de emerger de la

confrontaci6n entre las argumentacionesde cada una de sus 6rbitasdereflexi6n,de

susagentes(educadorasyeducadoresambientales)y,delasposiblescontradicciones

entresussaltoscuAnticos. He aquila importanciade la recuperaci6n del pensamiento

dialecticocomometodo.

3.1.3. Repensando y retomando 'e dlalectica como metodo

Partiendo de que el nivel transdisciplinario de mayor grade de universalidad Ie

corresponde al saber filos6fico (Rojas, 1996), retomo 10 escrito por Miranda (1997)

cuando ubica a la dialectica materialista como metodo filoOOfico que estudia las leyes

mAsgeneralesdeldesarrollodelanaturaleza,lasociedadyelpensamientoyquese

constituye en un sistema integral de conocimientos de caracter hist6rico y con una

estructura l6gica definida mas noinamovible.

Comparto absolutamente la perspectiva desarrollada por Left (op. cit), cuando afirma

que la complejidad ambientailleva a pensar la dialectica en una perspectiva no



........ nopaeilMlla,no~noJ*acaerenunrelalMsmoontol6gico,
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Loa princlploa genlOeI de Ia cIlIl6dica (tolalidad. negaci6n y c:ontradiccI6n; cambio

~)pueden"oorresponder"conlarealidad.Sinembargo.estos

prtnc::Ipoa 1610 ,....,., una anaIogla meta-te6rlca. Empero, eI pensamiento

dIII6dIoo olIece un I«Yicio dkMctico, pedag6gioo y politico aJ entendimiento y a Ia

lI'8nIIclrm8cI6 de aqueIIoque 88 negado par Ia afinnacl6n posltMstade 10 quees, no

I6Iodel .. yloexiltenteengeneraJ,sinoenparticular,deIcapitaJismoreaJmente

elliltenleydelapositividaddelareaJidadconstruida"capitaJlsticamente".

Porello,ladialecticaseaetivacuandolascontradiccionesintrinsecasdelcapitalysus

Irnpactos eool6gicos 58 reflejan en el campo de los conflietos ambientales y sa

traducenenmovimientossociaJes.Estossonconfliclosqueemergendeladistribuci6l'l

deIlguaIdeloeoostosypotencialesecol6gicos,peroquedesbordanhaciaunadisputa

de YiIlones. intereses y sentidos en la apropiaci6n social de ta naturaleza, que se

expresan en el campo de la ecologla polltica entre las estrategias de apropiaci6n

econ6mica y capitallsta de Ia naturaJeza y las perspectivas que abre la racionalidad

ambientaJ(/bidem).

En estos conflietos. Iadialecticaseexpresaen lasestrategiasdiscursivasylasl6gicas

argumentativas de estas posiciones encontradas. donde la confrontaci6n puede

~parlasvrasdelconsenso,oradicalizarseye)(acerbarsuscontradicciones;

que activas, pueden llevar a la creaci6n de a1temativas diferenciadas. como las que se

conIrontan hoy en dia en eI campo de la sustentabilidad entre la racionalidad capitalista

ylaracionalidadambiental.

En lac0nstrucci6nde la racionalidadambiental,la dialecticase une aladial6gica en

una nueva perspectiva, en Iaqueladlferenciay ladiversidadseconvierten enfuente

decreaci6n y producci6n de nuevos mundos. en el encuentro del otro yde 10 ·otro·

como un Otro que noes necesariamente un otro adversario antagonista.



EI otroes algo diferente que pUede chocar, perc tambien uno con el cual es posible

convivir arm6nicamente. Entrana una etica y una visi6n diferente de las relaciones

socialesendondeelencuentroconladiferenciaylaotredadesdialecticaenelsentido

quepUedenserentidadesconflictivas,perotambienvisionesyprocesos que pueden

coexistirsin tenerque ignorar, eliminar, explotaro negarotrasentidades, visiones y

procesosparapoderseafirmar.

Entonces,elpensamientodialecticoaparececomountemaprivilegiadoparaelanalisis

delastransicionesentralaracionalidadcientificadelamodemidad,lafilosofiadela

postmodemidad y el pensamiento de la complejidad --€ntre dialectica y complejidad;

entre estructuralismo y post-estructuralismo- en la perspectiva de la racionalidad

ambiental, mas alia del pensamiento sistemico y ecol6gico, abriendo la tematica de la

interdisciplinaridad,delatotalidaddialecticayde lacontradicci6nsistemica, haciael

dialogodesaberes.

3.1.4.Eldialogodesaberes

La complejidad ambiental convoca a un dialogo de saberes en donde se conjugan

diversas racionalidades y tradiciones que gracias a fa racionalidad ambiental, se

generanviasdearticulaci6nydialogo.

Elconocimientonoseconstruye s610 en sus relaciones de validaci6nconlarealidad

externa dentro de los canones de un paradigmacientifico. Sino que apareceinscritoen

una red de relaciones ytensionesconlaotredad.conelpotencialde Iorealyconla

construcci6nde utopias a travesde la acci6n social; ello confrontalaobjetividaddel

conocimientoconlasdiversasformasdesignificaci6nydeasimilaci6ndecadasujetoy

de cada cultura, generando un proceso que concreta y arraiga el conocimiento en

saberesindividualesycolectivos.

La interdisciplinariedadse abrea un dialogo de saberes en el encuentrodeidentidades

conformadas par racionalidades e imaginarios que configuran los referentes, los

deseos.las voluntades, los significados y los sentidos que movilizan a los actores

socialesenlaconstrucci6ndesusmundosdevida;quedesbordanalarelaci6nte6rica

entre el concepto y losprocesosmaterialesylaabren hacia una relaci6nentreelsery

elsaberyundialogoentrelorealylosimb6lico.
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E1cM1ogo de ...... un encuentrode seres (constituidosparsussaberes).det

estarlrwQ·a-lrente de dos presencias. del sentimiento sin palabras de los sentidos y

lignillc:IldoIooaguiados en las historias de sus diferentesseres culturales, de sus

mundoI de vida. de sus memorias, sus suetics. sus aJioranzas y sus esperanzas; de

"'~yrecuentosdesuexistencia.Deestamaneraseoonstruyeunfuturo

como un desllno no predestinado; una utopia que forja su lugar en eI mundo.

Una utopia fOljada desde diversas trincheras. enfoques, perspectivas y discursos. De

entre estas multiples aristas emerge la EA. la cual desde la praxis pedag6gica de sus

1Ig8I1leS, se ha venido haciendo de una pedagogia ambiental que miis que

determinar1a.Ie orienta hacialaoonstrueei6nde nuevosescenariosposibles.

3.2. U fundamenUlcI6n pedagOglca de la EREA

3.2.1. IntIuencIas pedag6glces en II EducaclOn Amblental

Enlender eI desamlIIo de Ia Educaci6n Ambiental (EA), implica no unicamente

enl8nder c6mo se ha oonstituido en un campo de conocimiento. sino tarnbien en un

C8I\1PO de praxis pedag6gica; praxis, par cierto, permeada, influenciada y orientada

dadedistlntasoorrientespsicopedag6gicas.

Quid una de las caracteristicas de origen de la EA, ha side el que no contaba con

""-lIes te6rioos propios, ri con una pedagogla "exclusiva" que Ie sustentara, mucho

menos con especiaftstas te6ricos, aunque si pr;1cticos; quienes a pesar de estas

aparenles condiciones adversas de emergencia del campo, mantuvieron y mantienen



(al menos se procura) una actilud y disposici6n a la interrogaci6n epistemol6gica como

principio de abslracci6n y cueslionamiento del mundo, frente a la configuraci6n

conceptual de 10 que se ha concebido y de 10 que ac1ualmenle se concibe como

educaci6nambientalYPedagogiaambiental.

La reflexi6n, la discusi6n y el intercambio alrededor de estos grandes temas, va

permitiendo la generaci6n del "corpus te6rico" de la EA; esto es, 10 que Bourdieu

(1997)lIamaelcapitalsimb6lico,enlendidoaquicomo·cualquiertipodepropiedadque

es percibida poragentes sociales cuyas categorias de percepci6n [...]Ies permiten

distinguina y conferirle algun valor·. Y esla acumulaci6n y socializaci6n de capital

simb6lico, ha hecho posible unproceso de diferenciaci6n de la EAcon respectode

otroscamposdeconocimienloydepraxispedag6gica,locualseveexpresadoenla

configuraci6n de prop6sitos,principios, enfoquesytodavia mas, con la formulaci6n de

las praclicas pedag6gicas de los educadores ambientales.

Aslpues, al recapitular las herencias de los eventos masrelevantesdelacronologia

politico-social que alrededorde la EA se han lIevado a cabo desde la decadade los

setentadelsiglopasadoy,sinnegarlasdiferenciasyespecificidades que la misma ha

experimentado en su desarrollo, se puede identificar en su etapa inicial unafuerte

influenciadelapsicologfaconductislayenun menorgradodelcognoscitivismoydel

En esla etapa inicial, el enfoque de la EA estuvo dominado fuertemente por las

tendenciasconservacionistasde los paisesdesarrollados. Lo que prov0c6elsesgode

la EAcomo una educaci6n para la enseiianzade laciencia, con un corte positivista y

con unapropuestadidActicaorientadahaciala resoluci6ndeproblemas,dondeprivaba

ademAs, una indefinrcl6n de la relaci6n educador-educando en una realidad simple,

acabada,inmutablequelimitabalasposibilidadesdepensaryactuaryque remitia mas

a laconstruccl6ndeactitudesyvalores que a la adquisici6n de habilidades

cognoscitivas, 10 que ademas Ie impregnaba de una orientaci6n funcionalista y

predominantemente escolar y urbana (Tomado y Modificado: Gonzalez-Gaudiano,

2007).

Lo anterior tuvo su orige.n en una concepcion Iimitada del ambiente, en la que se

destacaba el entornoffsico-natural; asfcomo de la propia EA, centradaen transmitir
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AtnbIerUl. anaIIz.an Ia 4MlluciOn de "'llInninos "peCIaQogia ambiental· y.educaci6n

ambIanW' • pMir de Ia dIfiniCi(ln tarm de sus objetoI de estudiO. como de IUS

.... 'I prop6sIlos, cor-.ldet"ando este mismo enfaque inicial de Ia EA,

~ en pro dela naluraIeza. perc bajo eI lamiz de una perspecliva

~aparenlementerewluciOnariaymaterialista,claro.desdeel"primer

mundo".

P Sureda Y CoIom (1bidBm). Ia pedagogFa ambientaJ es un tipo de pedagogla

int enel·conocimlentodelainfluenciadelmediosobrelosprocesos

educatiYOs (que even!ualmenteJ desembocaria en una tecnologfa que controlando y

conoclendo IaIes influencias podrla ir modificando 0 intluyendo en los procesos de

aal8Ido a unos patrones u objetivos preestablecidos". En tanto que "fa EA es un

planteamiento formalivo que se asianta en Ia protecci6n y regeneraci6n del medio

ambiente (...JIa EA como educaci6n en favor de la naturaleza presupone afirmar que el

objetlvoUltimo, Iafinalidaddela EAeslanaturaleza".

y as bajo mas tl!:mlinos que argumentan que la pedagogia ambiental es una

pedagogla no antropol6gica y Ia educaci6n ambiental as una educaci6n no humanista,

pues eI peI1eccionamiento del hombre as s6lo un mediador y no el fin. el fin 10

constituyelaprotecci6ndelmedioarnbiente.sudefensayregeneraci6n.Loanteriores

unargumentointeresante.aunque.enlosterminosporellosplanteados,nolo

comparto porque en primera instancia tanto pedagogfa como educaci6n son

consINCtos y actividades exclusivamente humanas y en ese sentido es imposible

dotatIes de una asepsia antr6pica. Y porque en aras de trascender el enfaqu8

antropocentricoydarpasoaunaespeciede"biocentrismo",senosvuelveaexpulsar

del parafso ecosistemico (parafraseando a Angel Maya) y ademas, porque me parece

queasunargumentoquealimentalasposturasmasradicalesdelconservacionismoa

ultranza. neomalthusiano, ecofasclstayclasista.



Por otro lado, mas alia de que ambos autores consideren a la EA como el "perleeto

discurso educativo apropiado a nuestro tiempo" 0 que "desde la perspectiva

pedag6gica-social, se convierte en la Pedagogia de la era tecnol6gica, 0 sea en la

unica pedagogfa posible", en la pedagogfa por antonomasia; a pesar de estas

Iimitacionesconceptuales, desde miperspectiva, elgran aportedeestos autoreses

queserialan un conjuntodecategorfas a considerar a nivel practicoen la EAquehoy

dia continuan siendo insumos necesarios para el planteamiento de una pedagogla

ambiental. Entredichascategoriastenemos la interdisciplinariedad, laconcatenaci6n

de los ten6menos (causas y eteclos), el sentido global, el internacionalismo (que

Gadot1imanejacomoplanetariedadyciudadaniaplanetaria),elplanteamiento de una

nueva etica y de una toma de acci6n consciente. Redondeando 10 anterior, tambien

abordan la necesidad del caracter sistemico que debe adquirir la pedagogia y por

ende,laEA,alconsiderarlautilizaci6ndelaecologiacomoparadigma.

En ladecadade los noventaselIevana cabovarioseventosinternacionalesentrelos

que destacan la Conterencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y

Desarrollo,Iacuaisellev6acaboen Rio de Janeiro en 1992,realizandosealaparde

dicha Cumbre, el Forum Global de ONG's y Movimientos Altemativos y, en 1997 la

Conterencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educaci6n y

Sensibilizaci6n para la Sostenibilidad, en Tesal6nica, Greeia.

EnlaprimeraConterencia,losprincipaleslideresmundiales"negociaron"laestrategia

paraatrontarsimultaneamentelosdesequilibrioseneldesarrolloylacrisisambiental;

pero en ningun momento hablaron de "educaci6n ambiental". Encontraste,enelForum

Global de ONGs y Movimientos Alternativos se enfatiz6 la capacidad de la educaci6n

para promover el cambio social, a traves del conocimiento y del pensamientocritico,

asfcomodeiacapacidaddeacci6nyparticipaci6n,atirrnandoensuTratadosobrela

Educaci6n Ambiental para sociedades sustentables y responsabilidad globaJ" que "la

educaci6nambientalnoes neutra, sino ideol6gica [...) es unactopolftico,basadoen

valorespara latranstorrnaci6n social".

.. En: www.eurosur.orglNGONETIrr927.htm. Consulta del 29 de abril de 2008.
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~. vaIadu en 10 que Ia UNESCO comenz6 a Uamar EducaI:i6n para eI

DaaarraIoSultenl8llle.

AnIlamoa .. IigIo XXI con .. ~iento de Ia ligura del Estado como Ia

...... pr1ncipaIdeconlrolsoclal.oediendosulugaralascorporaciones

lnIamKionaIeI-transnacionaIes quienes nos reconliguran eI mundo gracias aI

len6meno de 1& globalizaci6n econ6mica. La que aunado a la continuidad en Ia

dealruccl6n de los basques. eI aumento de los gases de invemadero y el cambia

dlm6t1co; Ia eJCPllllli6n de enl8l1'lledades inlecciosas. la inequidad entre naciones y Ia

Iituaci6n altica para eI abasteclmlento mundiaJ del agua. son el cuadro que nos

COIMlC8 a Ia Cumbre MundiaJ sabre Desarrollo Sos1enible (CMOS 0 Cumbre de

JohInnesburgo). ceIebrada en 2002.

La Cumbre tuvo como finaJidad anaIizar los avances Iogrados desde la Cumbre de Rio

y 1*8 estabIecer mecanismos que permitieran alcanzar los objetivos allf establecidos y

rue llsta, Ia p1ataJorma en donde 58 recomend6 Ia impiementaeiOn del Decenio de las

Naciones Unidas para Ia Educaci6n con miras al Desarrollo Sostenib1e. encomendado

aIaUNESCO.

En estepunto es importantetraer a cuentas los aetuales discursos identitarios de la

educaci6n ambientaJ que Ia ubican como un campo que busca aportar a la

conslrUCCi6n de nuevas lonnas de pensar que promuevan la transformaci6n social y

conlIiIuyan aJ desarrollo de Ia humanidad; 10 que hare necesario educar para /a

ee:pdad, Ia democracia. eI compromiso y la soIidaridad y aprender a conocer. a vivir

juntos. aseryahacerun nuevo modelode desarrollo. una nueva relaci6n sociedad-



naturalezaquenoesteenguerraConlavida;ensintesis,laconstrucci6ndeunnuevo
modelocivilizatorio".

3.2.2. Elementos para una pedagogia ambiental

L1egaraestosdiscursos nos indicael sinuoso camino que ha implicadolaconstrucci6n

de una Pedagogia AmbJental y por tanto, el desarrollo de fa EA, pues han sido

alimentadas por una diversidad de presupuestos te6ricos, metodol6gicos,

epislemol6gicos y concepluales que han dado cuerpo yjustificado Ia orientaci6n de los

programasde intervenci6n educativo-ambiental; los que en principio,permitenanalizar

yhacervisibles las multiples idenlidades, fines ypropOsitos que haydelras de cada

praClicadelaEA(GulierrezyPOZO,2006).

Es importante traerles a colaci6n porque el desarrollo de la EA ha estado

tradicionalmente vinculada, como bien mencionan Garcia y Cano (2006), a la evoluci6n

de los problemas ambientales y a la respuesta social a los mismos, mas que a la

evoluci6nde los modeloseducativos,soslayandolaimportanciadec6moaprendemos

y de c6mo podemos facilitar el cambio que deseamos. Y aun asi, no debemos perder

,de vista que el cambio social requiere de 10 educativo yde que el cambioambiental

requiere de 10 social y de loeducativo; es decir, no hay cambio ambiental sin una

concienciaclaradehaciad6ndeorientarlasdecisionesdegesti6n,deinteracci6nyde

intervenci6nenelmedio(GuMrrezyPozo,op.cit.).

Por esla raz6n, dice Gadotti (2002), "Ia pedagogfa no esta ya mas centrada en la

didaclica, en c6mo ensenar, sino en laeticay en lafilosofia, que sepreguntanc6mo

debemos ser para aprender y 10 que necesitamos saber para aprender a ensenar".

Para esta nueva pedagogia y esta nueva educaci6n, continua Gadotti, Use requiere de

un nuevo educadorque actuecomo un mediador del conocimiento, sensible, critico,

orientador, cooperador, curiosoysobretodoconstructordesentido".

"'Tomadode laintervenci6ndeMorelos,S.2007. Edueacl6namblental:origenes,prlnclplosy,elos;

enelmarcodelaSesi6nPres~ncialdelCursoPropedeulicodelaMaestriaenEducaci6nAmbienlaldela

Universidad de Guadalajara.
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................... (Freire.c:Udopor:GadottI.2002).

Pero dIjne IIeYar par el juego de Ie Int8IdlSCiplIna resulta dlIlciI 'I oponemoI una
~ nallnI. Pues noelmplica romper con nuestros esquema de pensamiento.

con nuestra concepc:l6n de mundo Yde cOmo 10 construlmos Ynos construimos en 6/.

EIIonoeconflguraun I'lUIM)reto. eldidespojamosdenuestr8S preconcepclones'lde

..-tRIa prejulcios pIII8 que podamos COlTer eI riesgo de int8l'actuar con los otros.

~ .... "aero" que .. eI media ambiente y de vemos como un etemento mu

."Ilmundo.

SIn embargo y en fuerte oposici6n dial6ctica. aJ Iiempo experimentamos una gran

necesldadya noparoonocer{entendiendo laacci6nde "conocer"como una relaciOn

de superIorIdad que "coslflca" la reaJidad) sino por comprender at mundo, de dlalogar

con 61 y con nosotros mismos. Para eIto es trascendental que en el proceso de

oonstI\JCCi6n del conocimiento haya una motivaci6n, una implicacl6n personal. una

conexl6ncontosint8l'esesylaspreocupaclonespersonales.quelabusquedadel

oonoclmIento nos signillque. nos haga sentido, nos vincule. Yen este dialogo no

importaslnollegamosa"conocer"alaperfeocl6nelmundo,loqueimportaesllegara

Ie comprensl6n de sus reIacIones y de 10 que significan esas relaclones.

Par 10 anterior, me adhiero a Ia concepcI6n que maneja Gadolli (op. cit} de

8US1entabilidad cuando dice: "para nosotros, "sustentable" es mas que un calificativo de

desarToIIo (...) impIica un equilibria del ser humano consigo mismo y, en consecuencla,

con el ptaneta 1'1 mas aUn con at universal. La sustentabilidad que detendemos se

refienI aJ propio sentido de 10 que somas, de d6nde venimos, como seres con senIido y

dadores del sentido de todo 10 que nos rodea". La que necesariamente nos lleva a

recuperaryrevalorareategorlasclasicasdentrodelfen6menodelaeducacl6ncomo:

contradicci6n, detenninaci6n, reproduccl6n, cambio, trabajo y praxis; eategorias

mandstas como Ia diaJklica; nuevas eategorias como: p1anetanedad, sustentabilidad,

virtualidad,globalizaci6nyporsupuesto,transdisciplinareidad.



Todasestascategoriassonimportantesparacomprenderlasperspeclivasactualesde

la educaci6n. pero no son suricientes para entender "Ia pedagogfa ambiental como

teorfadelaeducaci6nquepromueveelaprendizajedelsentidodelascosasapartirde

la vidacotidiana" (Ibidem). Enestecasosedebendesarrollarotrascategorfasligadas

a las esferasde la subjetividad. de lacotidianidadydel mundo vividoquenos remiten a

unnuevoparadigma.elparadigmadelacomplejidadyquenosrefrendan que la utopia

yloimaginariosoninstituyentesdelanuevasociedadydelanuevaeducaci6n.

Categorfas que aunadas a otras como: imaginario, tolerancia. glmero. dialogo.

comprensi6n intersubjetiva. autogesti6n, entre otras; nos hablan de una especiede

"senaldelostiempos"queapuntanhaciaunaciertadirecci6n.uncaminoaseguirpara

una pedagogfa de la unidadque aporte al debate de laconstrucci6n de sociedades

democraticas y sustentables yespecificamente, alaconstrucci6nde una educaci6n

ambiental que asocia los derechos de los seres humanos con el buen vivir y los

derechosde la Tierra... una educaci6n ambientalque debe sertan ampliacomo la

vida.

3.2.3. De enlre lodos los constructivismos: el enfoquesocio-cullural

Resultainnegableelfuerteimpulsoquelascorrientesconductistaycognoscitivistahan

dado a la EA, pero la construcci6n de un nuevo modelo civilizatorio. exige ampliar

nuestros espectros de visi6n. no sin antes pasar por duros procesos de

cuestionamientoydereflexi6nsobreloquedebenserelaprendizajeylaensenanza

en EAdesdeotraslrincheraspedag6gicas.

Tal es la oportunidad que representa la consideraci6n de estrategias educativas de

corte constructivista. Pero como nos indican Gutierrez y Pozo (Op. ci~. "no existe un

modeloperfecto.nienfoquesqueresuelvantodoslosproblemasqueocupanelinteres

de la EA; asf como tampoco hay un metoda que tenga exito en la totalidad de los

contextosyparalamultiplicidaddeobjetivosquesepersiguen";porestaraz6nsedebe

aceptarlacondici6nde"mestizajeparadigmatico"quehayenelestadoactual de la EA.

En terminos generales,los diferentes constructivismos parten de una epistemologia

relativista.deunaconcepci6ndelsujetocomoagenteactivoydeuna interpretaci6n de

laconstrucci6n del conodmiento como un procesointeractivosituadoenunconlexto

cultural e hist6rico (Cubero, 2005. En: Garcia y Cano. 2006). Estos elementos nos



............ III.-dlunmodIlodeeprendizajedilcfpliMlde ..

...............-aamodllDa~'1~Perotwmoa

de_an cu.aqua cIcfloC8lllblO no oc:urre de maneraesponl6nea, mec3nicani

.......... lrIIadeun~camplejoqueconvoc:atambi6n·msujetosque

..........modIIIoa,m'-exiIllr'lIos~,

Lo ..... &neuer*a explicaci6n en .. hecho de 'que aI ser sociaIizados en

........ "*odDI de r-*'cI6n de problemas 0 de ilwestigaci6n, 58 asumen

~ IOgIcu de 1ndagaci6n. usando un !enguaje delermlnado 'I tado allo,

oen-aunacllrta lftaI*a de ... entender '1de1cribir" mundo. de relacionamolcon

.. y con I1UlIItn» semejInIes; 10 que tambi8n modeIa a nivet cognitlllo,

~. adiludM '1vakns que Ie ven reflejadosen ouestr. vida OCltidWla,

EI pertinent_ entonoes. asumir una postura amp/ia y comp/eja que tiene como ejes

....: .. an8lislsdelconocimlenlodesdeetindividuo.c6moconstruyeoreconstruyeel

conocimlento; .. ser humano en su subconsciente y. Ia conceptualizaci6n del ser

'--"'0 como resullado de procesos hist6rico-cuhurales, donde se considera

~eaJsujeto'lconlosqueinteraetUa.ensucontexto.

EIlo Ii bien represents una mezcla de varias conientes <el cognoscitivismo, el

humenismo. Ia teerla genetica y la escuela socio-cuhural); me inclino por la

lIIgun*1IaCi6n de que Ia aclMdad humana transcurre en un medio social. en activa

lnterlICCi6n con otras personas, a trav6s de variades formas de colaboraciOn y

oomunicacl6n. y par lanto, siempre, de una forma u otra. tiene un caracter social.

Par esta raz6n, sin negar las influencias de otras conientes psico-pedag6gicas. retomo

para Ia construe:ei6n de Ia EREA Ia necesidad de asumir la perspectiva sociocultural"

""o.8CUel'dDClIl'I_leoria:UensManraseenliendeoomo'adifusi6ndelacelVOdeconocimienlos,

1I1lIaIDs,~yvaloresacumuladosporlahumanidadconresonanciaenlavidapersonaidet

......·queayudaagaranliz.arelplenodesarTollodelapersonaiidaddelossujelosyestaintimamente

IlincUlldaClll'llallidadolasociedadenelcontexlosocio-hist6ricoenelqueviveelestudianteyhade

-.necesanan·"",le,facelasquepuedanseranaflZ&dasyvaloradasconunaperspectivaaxiol6gica,

trw-.alocualelestudianteadoptriunadelerminadaactitud. Elaprendizaje_esunaactividadsocialde

procb:ci6nyrepr0du0ci6ndelconocimienlomediantelacual elserhumanoasimilalos modos sociales de



avizorando a travesde ella, las relaciones entre laeducaci6npopularylaeducaci6n
ambiental.

Lateorfasocio-cultural,consideraqueelserhumanoesproductodesuinteracci6ncon

losotros; asicomotambien, detodasaquellasexperienciasculturalesacumuladasde

generaci6n en generaci6n que adquiere alo largo de su vida; partiendodequeenel

proceso de ensenanza,elconocimiento noes un objetoque se pasade un sujetoa

otro como un evento mecanico, sino que es algo que se construye por medio de

operacionesyhabilidadescognoscitivas,mismasqueasuvezsedesarrollan gracias a

la interacci6n social, bien entre el sujeto y su entorno 0 como resultado de un

aprendizajemediado.

Lainteracci6nquellevaalaprendizajemediado,necesariamenteincluye una intenci6n

porpartedel mediador (docentey!ofacilitador); sin embargo,esta intenci6neslade

trascenderlasnecesidadesinmediatasolaspreocupacionesdelreceptor(alumno)alir

mas alia del aqui y del ahora en el tiempo y en el espacio. Algo asi como mediar para

ensenaraaprender.

actividadydeinleracci6n.Desencadenaprocesosevolulivoss610cuandoelsujelo inleraclua con las

personas de su enlorno y coopera con sus semejantes (Colectivodeaulores, 2006).Hagolaanalogiade

que en tenninos de "10 ambienlal", desde la corrienle socio-culturaJ, podemos considerar que el

aprendizaje se da por y a Iraves de las condiciones ambientaJes y eslo da paso a Ia formaci6n de

eslrucluras mas complejas y donde dichas 'condiciones ambientales' son lambien 'condiciones" y

"condicionanles"dei aprendizaje. Elmaeslro 0 lacililador,es el guia 0 experlo que media 0 provee un

tulelaje (Guzman y Hernandez, 1993); debe ser tanto directive como guia del proceso enseiianza·

aprendizaje, aunque en '!!Omenlcs distinlos, y mediatizarlos saberes soci<H:lJlturaJes, ensenar en un

contex1o de inleractividad y negociarsignificados. EI aJumno debe utilizar lodos los resorles de que

disponeensupersonaJidadcomosuhistoriaacad8mica,susinleresesoognoscitivos,susmotivosparael

estudio y su emocionaJidad en relaci6n con los que aporta el grupo de clase, involucrandose en la

construeei6n de las oondiciones masfavorables para eI aprendizaje. Lareiaci6ndocenle-aJumnoesla

activiciadconjunla,lacooperaci6nentrelosaiumnosydeestosyeldocente,locuaicambialalradicionai

relaci6nde auloridadydislanciaexistenteentrearnbos. Laevaluaci6ndebeserdimimica;consiS1een

diagnosticarel potencial de aprendizaje 0 bien, la arnplitud de lasZDP de los aJumnos;Iocualcontempla

evaluarlos produclos, pero especiaJmenle IosprocesosendesarroJlo.Asi,planleaunarelaci6ndiferente

entre examinador·examinado ~n comparaci6n con la que exige la evaluaci6n eSlatica (Colectivo de

aulores, 2006)



Unoa __~ ...... a ... carrientltesladefinici6l'lde.lOtNIdfI

....,prdIimo(lDP).~__ ~deestalllCUllla.loque.........

..... '-con..... de __ OWl puedlt. en ciefto senlido. ser mU IndicIIIIYo de

.. dIIImIIo menlII que 10 que puedIn hacer por " solos. De esta manera. los

~ de ...... y dIUmllIo Ie Influyen entre sl, por 10 que resulta

~l1MIIardolniYelesevolutiYOSentod;aslaspersonas:eldesus

~,...yelde_~paraaptenderconayudadelosdemU.

la~ ... ..adol niveles esloqua sedenomina IlOna dedtJsatrollo

prdIdIlIo (lOP) que • dIfinI como ... distanCia entre el nIveI real de desarrollo

~por Ia capecIdad de resolver un problema y el nivelpotenciat, dado a

w.-delaraaluci6naunprotllemabajolaguladeunadultooencolaboraci6ncon

otrocompe/'lero "'" capaz' (CoIec:tiYo de lUIIores, 2(06). La ZOP es un cMIogo entN

ellUjetoysufuturo, entre 10 que 8Scapazde hacerhoyyloque sera capaz de hacer

mnna.

S.2.A. AporIM de Ia won. sodo-c:uItunIl • Ie Educacl6n Amblental

Ella teoria tambi8n ha ap<lI1ado al mundo de lall ideas, la superaci6n de la divisi6n

entre 10 intemo y 10 extemo at sujeto cognoscente, integrandolos en una relaci6n

cilll6c:ticaenconstantedesarroltohisl6ricoyquetienesuanalogfaenlarelaci6n

soQadad-naturaJ La anterior deviene en Ia inclusi6n del contexto socio-hist6rico en

el In6IisIs ambienIaI Y pedag6gico, at dar la pauta a la unidad dialectica entre

socieded-medioambiente.

Luego. partir de los elementos te6ricos considerados en la corriente socio-eultural

faclila Ia concepci6n, el disetio Y la apIicaci6n de programas de EA que partan de

perspectivas no catastroflStaS at reflejar las potenciaJidades de los sujetos, grupos,

lamias y comunidades; contemplando no s6lo su estado actual y sus limitaciones, sino

lambI6n sus oportunidades de aprendizaje. Concibiendo la estimulaci6n de un

desan'oIIo personal, grupal ysocial, como unaconstrucci6n cultural que se reatiza a

lraWs de Ia sociaIizaci6n con otros seres humanos mediante actividades sociales

~.

Lo que ayuda a impulsar Ia adquisici6n de conciencia, valores, comportamientos y, la

comprensi6n de las realidades del medio ambiente, del proceso socio-historico y



culturalquehaconducidoaldeterioroyendondeel serhumanopuedeasumiruna

actitudresponSabledesuusoymantenimiento,favoreciendosuparticipaci6nefectiva

en los procesos de toma de decisiones.

Lo anterior es la base de muchas de las metodologiasparticipativas, de aprendizaje

colaborativo y de intercambio de saberesque se utilizan en la EA no formal, cuyas

estrategiaseducativasdebenestarorientadasconunavisi6nampliaysistemica,que

seadapten a las condicionantes locales que rodean a los sujetos aformar;asimismo

como apunta Bernardo (2006) deben contemplar un caracter participativo y aut6nomo

parala inclusi6n de losgrupos sociales, desdesu elaboraci6n, desarrolloyconducci6n.

Partiendodeesecontexto,semanifiestalanecesidaddeseguirestructurandomodelos

deinstrucci6nquebusquenlaaperturadeespaciosacademicosqueden acceso a los

grupos minoritarios yaotrosactoressociales, asicomodequeestosmodelossean

capacesde resolveresasdemandaseducativas en elcorto, mediano y largo plazo;

pero que ademas sirvan paravincularel conocimientodirecto a una realidad social

determinada.

Porotraparte, Velasquez (2003)seiialaqueretomarlapraxiscomounpuntocentraJ

en los procesos formativos, comprende ubicar tambien en el centro, a la acumulaci6n

deexperiencias(personalesocolectivas),delascualessedebere-aprenderymejorar,

mediante la reflexi6n critiro-analitica permanente; son procesos donde hay una

relaci6n facilitador-formante abierta al dialogo, y que implica procesos de auto

evaluaci6n.

Diseiiar e implementar estrategias educativas no formales, diferentes al actual sistema

educativo,encaracterfsticas antag6nicasydesde los actores socialesestodounreto,

peroson necesariaspara seguirfomentadoprocesosformativosquebusquenotras

a1ternativasparafortaJeceralosactoressocialesinvolucradosenJosprocesoscle

desarrollo que incluya sus interrelacioneslocales, regionales, nacionalesyglobales,

fundamentadasenunaperspectivaeducativadelargoplazo(lbidem).

Asimismo, requiere considerar las diferencias y las identidades como parte integral del

proceso,haciendoenfasisenelsentidopersonal,peroconsignificacionescolectivas;

tambienrequieremodelospedag6gicosdinamicosyflexiblesquetomenen cuenta las

necesidades de los formantes, incluyendo sus formas de conocer y aprender que



De IhI que en mi opini6n _ poIIlle plantear desde la EREA. ba;o esta perspectiva

~lalorm8ci6nde"'8OClaIeI,e1dl1san'o1odeprocesoseducativolque

*-" IaIimPe~de oonocimientos concrelos de una persona "experta" a

una~". a1l8c1i1ar aI diIeIlo cor1UnlO de a1tematiYu 811 donde los indMduoI

.... ~~ocontenidol.identifican.vaJoranYcrean

...-.gIaI y acc:ioMs encM1lnadaIala soIuci6n de 101 problemas soc:ioambientales

que ........ lUc::otidIar1kMd.

En .... punta • pertinente decir que Paulo Freire mostr6 que no sOlo tados los

Inchiduos pueden aprender. sino que los conocimientos. afjrmando que todos saben

algo y. neoesario oompartiIio; asimismo que el sujeto es responsable de la

conIIlrUC:ICi6n del conocimienlll Yde darla un nuevo signiflC8do a 10 que aprende, pero

Iien1n debe ir Iigado a un proyecto de vida para que el aprendizaje sea significativo. y

• • partir de ese proyeclo oomo el sujeto re-aprende en su propia acci6n

tranltormadora sabre el mundo (Gadotti, 1996).

Por 1M motivo. una gran contribuci6n dentro de los paradigmas de la educaci6n

Mlbiental. la reaIiz6 eI mismo Freire con su propuesta de educaci6n popular, la cuaf se

SUIllIntaen unaeducaci6npara Iograrla Iibertad del sujeto. FreireforjOsu

~8I1Iapraxis.mediantelaacci6nylareflexi6nconstante,porloquees

necesario ver a Ia praetica como una acci6n translormadora.

3.2.5. La Educac:IOn AmbIental Popular

La educaci6n ambientaJ popular (EAP) surge como propuesta educativa del

ambientalismopollticolatinoamericanoquesenulredelasideaseducativasque

asumen y promueven Ia funci6n social Y polftica de la educaci6n y esta orientada a la

aprehensi6n del ambiente desde una visiOn crltica, participativa y compleja de la

reaJidad(Figueredo.2007).

laincorporaci6ndelaeducaci6npopularsobre las concepciones participativas de las

pr3dicas educativas y sabre ladimensiOn ambiental que orienta el quehacerde un

sector de lasy los educadoresambientales, haresultadoenalgonovedosoyretador,



pem tambilm indispensable para la concepci6n te6rico-metodol6gica de la propia EA.

Esta incorporaci6n ha logrado consensuar la bUsqueda de maneras para poner en

acci6n la racionalidad ambiental. Se habla entonces de una educaci6n popular que

tributaalaeducaci6nambientalyviceversa.

Sibien laeducaci6n poputaralo largo de su historiogralfacontemporanea47 noseha

oentradoenlasrelacionessocieda~aturaleza,sihacontadoconunapropuesta

didactico-educativaencaminadaadesnaturalizarlossistemasdeopresi6nqueinciden

en la ausenciade una postura crfticade los seres humanos antesu realidad.

Contestatariaalautoritarismoyladominaci6nsocialhegem6nicaynaturalizadaporla

educaci6n bancaria,Iaeducaci6n popularse centr6desde sus inicios en el

conocimientoytransformaci6ndelasrelacionessociales, reforzandoel papeldelos

seres humanos como sujetos condicionados y no objetos determinadosporsurealidad

hist6rica (Ibidem). De esta manera el lIamado ambientalismo politico con su enfoque,

postulados y sentidos de lucha socioambiental, incide en la cosmovisi6n politica y

pedag6gica de la educaci6n popular y esta a su vez, se convierte en la herramienta

politico-pedag6gica del ambientalismo politico.

Tal incidencia no consiste en simplemente aiiadira laeducaci6n popularcontenidos

referidos ala ecologfa, como loven muchas personas desde sus percepcionessobrelo

ecol6gico ylo ambiental. Ni enagregara la educaci6n ambientalcontenidos sobre la

educaci6n popular y tecnicas participativas, 10 que tambien esta presente en el

imaginario de algunos educadores y educadoras ambientales. EI asunto es mas

complejo.Setrataenrealidaddeunaportemutuoqueincorporalaideadetransformar

el sistema de saberes y los paradigmas del conocimiento hacia una comprensi6n

renovada del ambient; humane que tribute a relaciones arm6nicas dentro del sistema

sociedad-naturaleza.

Las problematicas a las que educadores y educadoras ambientales, nos hemos

enfrentadoeneldesarrollodenuestraspracticas,nosposibilitanganarclaridades

47Desdeladecadad8Ios60d~lsiglopasadoconlapedagogla"freiriana·comopuntodepartida,hastala

fecha.



..... 1I~~delaecU:8l:i6npap&Mrambienllll.

...........educIihM,_....~y~

La ....... de._.......dzaje dela ecU:8l:i6n popular ambIentaI intenclona

IIll"lft'OCiOndil deurYOIodeCllJ*lidldlS YhabiIId8des irdviduaIeI ycoleclival para

............ lacomplljldld ambIentaI. Conlrtluir. aprendera aprMder.

IIgnIIca~ II dIumlIo de CIIJ*lidIdIS de autOanaJisls. autcH8llelCiOn crltica

de II ...-IdId,~ y autodesamlIo PR Ia bUIqueda permanent. de

~ y DJCiones ante las problem6ticas de las d1feAllrtes realidades

~.

SIn de enMftenza-epntndizaie que. desde au prapIo dIseI\o. privilegie el

pIpIl deloe hum8ncl5 como sujeloa. de manera que en el proc:eso que genere

.. erriquezca, reaflrme 0 rehaoa no 88 podrra Iograr esto. Lo cual \leva a asumir como

JlUl*I de peItIda dill proceso. los intereses, motivaciones. cosmovisiones que, de

acuerdocon_realldadessocioculturales.politicas.econ6micasynaturales.1os

IUjeloa ImIoIucrados tengwt sobre eI tema 0 fen6meno de la reaJidad socioambienlaJ

deque88trate,aunqueestosseanempfricos.

ED enfoque asume el vinculo entre enseiianza y aprendizaje como partes

IndlIpensabIes de un proceso educativo Que promueve una continua reconstrucci6n de

Ia ellpllrienc:la vIvida, tanto de educadores como educandos, y 88 opone a la sola

lnstruccl6n. Entonces. desde asta enfoqua pedag6gico, "aprandar a aprender" no 58

agota en "oonooer sobre". Sino Que implica transfonnarnos y promover la

transfonnac:i6ntantoenlocognitivocomoenloconductual.

La educaci6n popular ambiental supone, ante tado. un dialogo de saberes que

prornueva un ejerc:iciodeconclencia, reatinnaci6n yelevaci6n de la autoestimade los

lndividuos ante sus realidades, de previsiOn y elaboraciOn de nuevas estrategias ante

los cambIos Que pueden avecinarse. adecuando sus respuestas a preguntas nuevas

sindesestimarsuhisloriaanterior,laspreguntasysolucionesantesencontradas.

Una premisa fundamental para implementar un enfoque pedag6gico desde esta noci6n

de complejidad ambiental la constituye el trabajo participativo, el hacer en comun

desdegruposdetrabajo.desdeladiversidadsocialynaturalquesomos.Porsupuesto.



al hablar de particlpaci6n, eslamos hablando de cullura, intencionalidad, poder y
conocimiento.

Para lrabajar en coherencia con la noci6n de complejidad ambienlal, el enfoque

pedag6gico de fa educaci6n popular ambienlal exige lrabajar desde procesos de

construcci6ncoleclivadeconocimienlos,queposibililenasumirposiciones crfticas ante

las expresiones de poderde lavidacolidiana respectoalanaluralezaylasociedad,y

vivenciar,enelsenodeeseprocesogrupal,actiludesycomportamientosquelribulen

a relaciones de respeto,justiciay equidad enlre los seres humanosydeaslosconla

naluraleza(Figueredo, op. cm.

De ahique no resullaexlraiio enmarcarlaconslrucci6n de la EREAen laconcepci6n

de la EAP; ya que como proceso te6rico-melodol6gico de educaci6n no formal, en el

que un grupo social 0 comunidad crea y recreapara investigar, conocer, analizary

transformar la realidad (social, econ6mica, politica, cullural y ambiental) que los

caracleriza en un tiempo y espacio delerminado se convierte en un insumo

indispensableparasuformulaci6nyejecuci6n.

Y lodavia mas cuando el principal objetivo de la EAP bajo este contexto eslarfa en

contribuir a que los sujelos implicados en la conslrucci6n de la EREA, aprendan a

aprendery aprehenderlacomplejidadambiental, aconslruireslrategiasdegesti6ny

manejo ambienlal coherenles con la muiticausalidad, multidirecionalidad y el caracler

sislamico de los problemas ambienlales. Solo de esa forma se podra incidir en

enlidadescoleclivasdedecisi6ndondehaganvalersuspropuestasdes0luci6nsobre

lasproblematicasdesusrealidadessocioambientales.

Finalmente, hacer EAP desde la EREA puede implicar el desarrollo de procesos

educativosque sean consecuentes con el caraclerbio-psico-social del serhumano,

donde se promueva el saber conocer, saber sar y saber hacer desde y en el sistema

sociedad-naturaleza que somes y en el que actuamos. Pero debera significar, ante

todo,asumiryconcientizarelcaracterpoliticodelasaccionesafavordeundesarrollo

que nos acerque acadapaso, a laconstrucci6n de lasuslenlabilidadenlaslocalidades

y territorios que conforman el mosaico socio-ecosistemico de fa Cuenca Baja del Rio

SanPedro-Mezquital.
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CIpcbcI6n y Comur*:8d6n 1*8 .. Des8rrOIo Sustenlable pant el estado de Nayarit.

Me. ....... no CIbmrU _ poeIlIes 1imItaciones, brtndan el contexto aI cuaJ

I'fJIPl)nde .. EREA y en est_ .-1lido ayudan a ~ar el caJ'lk:ter estrat6g1co y

pruIpedIvoeneidiletlode_8CClones.

11 U E8tr'IagIa de Educ8cI6n Amblentlll pII'" .. SUstentabllldad en

II6Idco

La e.rDIgIa ~, mponde en primer t6rmino a Ia necesidad sentida por

ecU:Idofu Y educadoI'es embIentaIes", en la linea de que, 'rente at proceso de

deteriorolllYlblentaldelpahl, deblaelaborarse una estrategia que apuntara prioridades

y 8IIIbIec:lera rumbas, con una visi6n nacionat propia, que a su vez respondiera a los

esfuerzos que deberian realizarseen el pals durante los pr6ximos aiIos en eI marco del

o-wo de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n con miras al Desarrollo Sostenible

(2005-2014); esfuerzo encabezado par la SEMARNAT a trav6s del Centro de

Educaci6n y Capacitaci6n para el Desarrollo Sustentable (CECADESU).

De ISle modo la Estrategia as el resultado de un ejercicio amplio de reflexi6n colectiva

que apunta prInclpios y llneas de actuaci6n presentas y futuras en materia de

educaci6n ambiental para la sustentabilidad (EAS) en el pars. Con ella se busca

potenciar Ia partlcipaci6n de los sectores gubemamentales vinculados con los campos

delmedioambienteylaelb:aci6n,delasinstitucionesec:lucativasydelnvestigaci6n,

de los organismos civiles, de las organizaciones sociales y del sector privado, en el

marco de una visi6n articulada de carkter nacional perc con responsabilidad global.

Ahola bien, dado que el ""bito de la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital es

predominantemente rural y de que Ia intervenci6n de Pro-Regiones Nayarit en ella es

-Encuenlro Nacionalde E<b:aci6nAmbienlai para el DesarrolloSustentable'Diezaiiosparacambiarai

mundo'ceIebradoenlaciudadAguascaJientes,enel aiIo de 2005. Tomadode: SEMARNAT-CECADESU.

2006.



desde fa educaci6n ambienlal no lormal, elemento que comparte con esle esluerzo de

invesligaci6n, vale la pena recuperarlacaracterizaci6nquesobreeslamodalidadse

haceeneldocumenlodelaEslralegia:

La educaci6n ambiental no lormal en el medio rural (EANFMR) es una modalidad que

comprende todos los esluerzos sislematicos de sensibilizaci6n. lormaci6n y

capacitaci6n ambiental relacionadoscon lasactividadesde los habilantes ruralesen

sus espacios cotidianos. De manera complemenlaria la EANFMR incluye los

programas que lienen como lin educarambienlalmenlealapoblaci6n, escolaryno

escolar,paraelcuidadodelanaluraleza,conviviendoconellaenexperiencias

educativas, pero lambien coadyuvando en la recuperaci6n de sustentabilidad a las

lormasdeaprovechamientodelosproducloresrurales.

La EANFMR es el conducto para la articulaci6n enlre educadoras y educadores

ambienlales con las comunidades rurales. los movimientos ambienlalislas y eI

desarrollo de proyeclos con los produclores rurales. Deahilaamplituddelapropuesla

de la EANFMR, la cual puede afirmarse. se ubica en el rango de una nueva polilica

educativa y cultural. cuyas contribuciones pueden ser relevantes para el campo

'ambienlalydeiguallormaparaimpulsarcambiosenlaeducaci6nlorma!.

Entre los aclores de esla modalidad se encuentran las insliluciones de educaci6n

superior. pues ademas de las carreras a nivel universitario, olrecen programas de

vinculaci6nconlasociedad,entreellosalgunosorienladoshacialaeducaci6n

ambienlalnolormalpara:

• EI desarrollo de eslralegias de producci6n agropecuaria sustenlable y

conservaci6nderecursosnalurales

• Formular eslrategias de educaci6n y desarrollo comunitario para

comunidadesyreservasnalurales

• Lacapacitaci6nde instruclorescomunitarios

• Laeducaci6nambienlalyplaneaci6nparticipativaparalaconservaci6nde

especies,fort'!lecimientodecapacidadeslocalesyrecuperaci6ndesaberes

localesparalaeducaci6nambiental
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Clldlddewtdade~primIriOe,/deIasOOfl1l.V1idadlsensuconjunto,por

medIo de II~ 'f dlpclOn de esntegiBs '/ altemalivas de manejo susteruble

de IaI eoDIiItIma, promoviendo el deumlIo camunitario autogestivo.

La Estr8legia NIIcionaI 58 elabor6 de manera participaliva 8 incluyente, aut6noma '/

plInI. IbieIta '/ IlelCible. oomprehensiva 8 integral, convirti8ndola en una herramienta

deplanlficaci6ndecar6c:terg_a1cu,/amisi6nes:

Desanollar politico. publica. en mattm de educacion ambicnt21 pan \a sustenlllbilidad,

llInto en d plano naciana! como Ioc2I. que favorezcan \a construeciOn de Ull2 cultun

ambicntal. d incnmento en la caJidad de vida de la poblacion, d forulecimiento de la

ciudadania Y de la. mUltiples identidades cultunlcs del pais, y la proleccion de los

ceO.islcmuysubiodivcnldad

y .... mlsi6n tiene sentido s6Io en el marco de una etica ambiental que considera un

repertorio de yaIorft humanos, entre los que destacan:

• Respetoalavidaentodassusmanifestaciones,especiesyciclosnaturales

• Equidad Y soIidaridad (justicia social y econ6mica, co«esponsabilidad,

compromiso con los pobres)

• Respeto a Ia diversldad humana (colaboraci6n y observancia de los

derechoshumanos)

Seconsiderancuatroobjetivosestrategicosqueprocurancontribuiralcumplimientode

cichamisi6n:

I. Con50lidu la <duc.cion ambicnt21 pUll la suslentabilidad como Ull2 politic. publica

fundament21 en un. l<gislacion, tanto cspccifica, como tr:ansve,..I,. ottos campos

rdaciooados; en una institucionalidad salida, gubcmament21 y civil; y en rceursos

financicross~tivospUlllarealizaciOndeprogr-atrul.yproyecto.rdCV2ntesqueleng:on

como fin la consttuccion de una cultura ambienuJ en d pais.



2 Confonnar una amplla ofena de formacoo ambtcotal que pemuta aI pais)" a sus msnoras

regtones conw con doccntes. educadores y promotores ambicntalcs y recunos humanos

estrat~cosyopttativos.profesionalizados,capaccsderespondcralasdenundasque en

materia de educaclon ambienral pan la sustentabilicbd planlee la consttucCitln de I.

sustcnrabilidadydeuna ciudadania critica.propositi\·ay actin, en los ambitos nacional.

estatal,muniapalrlocal

3, ConllUcon marcos juridJcoseinsuruclones naclonales. rcglOnalcs y locales responsablcsdcl

desarrollo de la educaaon amblcntal para b. sustenrabwdad, )" con mccarUsmOi de

concertacion,coonlinacion)'cooperacioninterinstirucionaleseinterscctorialescapaccsde

operarlaspotiocaspubl1casdctimdasen estecampoeduc3u\'O

4. Consolidar el campo de conocimiento en materia de educacion ambiental para la

sustenrabilidad a traves de prognmas de slsternaUZaaon r evaluaclon de las praCtlC2S, de

impuJsoalasinno\·acionescducativas.deformaciondeinvestigadores.demecanismosdc

articulaciun.comunicaci6n.dJfusloncUltercambiodcnperienciascnrreloseduc:adores)"

promotoresambicntales

,En la Estrategia Naeionalse handefinido igualmente, euatro asuntosestrategieosque

ineiden en todas las modalidades de educaei6n y eomunieaci6n ambiental y que

requieren unaatenei6n prioritaria para que el eampodelaeducaei6n ambientaJpara la

sustentabilidad (EAS) no pierda las posieiones ganadas, entre en decadeneia 0 se

vuelvairrelevante en eleonjuntodelosesfuerzosedueativosyen elprocesode

eonstrueei6ndelasustentabilidadenelpais:

• Asuntoestrategieol,Legislaei6nyfinaneiamiento

• Asuntoestrategieo2. Educaei6n y formaei6nde recursos humanos parala

EAS

• Asunto estrategico 3, Fortalecimiento institueional y coordinaei6n

intersectorialeinterinstitueional

• Asunto estrategico 4, Consolidaei6n del campo de conocimiento de la EAS

De igual modo, eada asunto estralegico eontempla lineas de acci6n, objetivos y

accioneserueiales. Noobstante,laestrategianodelineunsolocaminoaseguirparala
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capIlIAo.

De acuerdo con las cilras manejadas por el INEGI. la pobIaci6n del e51ado de Nayarit

en II afto 2000. ucendIa a 984.386 personas. distribuidas en 2.627 pobfaciones

IIUgradu en 20 rnunIciplI».

Seglinadatosmanejadoseneldiagn6sticodet PJan E51atalde Desarro110200G-2005

(Gobiemo del Estados de Nayarit. 2000), los Servicios Coordinados de Educaci6n

PIibIica del Estado de Nayarit (SEPEN) y la 5ecretarfa de Educaci6n y Cultura (SEC).

cuenlIIn en Ia entldad con una Infraestruelura garantizada en todos los niv8les. con

e~ permanente hacla las zonas serranas y con una amplia cobertura de

atencl6nalapoblaci6nadullaytrabajadora

lainfraeslnJCtUraeducalivatotaldenivelmedioybasico (federal,eslatal. privadaypor

cooperacI6n) est8 representadapor 74 pfanteles de bachillerato.l46planteles de nivel

proIesionalmedio. 503plantelesdenivelsecundaria. 21 pfantelesde capacitaci6npara

eI trat.;o. 1,195 planteles de educaci6n primaria, 1 024 planteles de educaci6n

preescolary31 centrosde educaci6n especial. EI personal docente que participacon

estainlraestnJcluraesdeuntotalde 14&44.

Denlru de los 74 planteles de bach~lerato. se deben considerar los correspondientes a

Ia Dlrecci6n G-.-aI de Educaci6n Tecnol6gica Y Agropecuaria (DGETA) y la Direcci6n

General de Educaci6n Tecnol6gica Industrial (DGETI). Existen ademas, dos centros de

estudios tecnol6gicos del mar (CETmar), cuyos planes y programas de estudio e51M

orientados al mealO maritimo. pesquero y aculcola, pero con una infraestruClura

clararnenterezagada.



Con respecto a la educaci6n media superior y superior. el estado cuenta con la

Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN) creada. el 19 de agosto de 1969. como una

instituci6n de cankterpopularysentido social, destinada a formarprofesionistas y

tecnicos al servicio de la sociedad. La UAN opera actualmente con 15 escuelas

preparatorias distribuidas en la mayoria de los municipiosdelaentidad.13escuelas

superioresyfacultades, en las que se cursan 23 carreras de Iicenciaturay20
posgrados.

EnelestadoexisteadicionalmenteellnstitutoTecnol6gicodeTepic (1TT),creado enel

anode 1972. donde se imparten carreras tecnicas y profesionalesdenivelmedioy

superior. Encifrasel ITIatiendeal 16%de la matricula total de educaci6nsuperioren

Nayarit.

Complementan la infraestructura educativa y profesional. la Universidad Pedag6gica

Nacional (UPN). La Escuela Normal Superior de Nayarit (ENSN) y el Instituto Estatal

de Educaci6n Normal (IEEN). En el sector privado se encuentran la Universidad del

Valle de Matatipac (UNIVAM). el Instituto de Estudios Tecnol6gicos y Superiores

Matatipac A. C. Y la Universidad del ;"Iica. con carreras orientadas en general a los

'negocios.administraci6n,leyesycomputaci6n.entreotras.

En el caso particular de las comunidades comprendidas en esta investigaci6n, las

condiciones de la infraestrucluraeducativa son las siguientes:

Anivel del municipio de Santiago Ixcuintla. de acuerdo con la informacioncontenidaen

el Plan de Desarrollo Municipal (Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 2008), para el ano

2oo0,el municipiotenfa registrados 89plantelesparalaeducaci6npreescolar, 107

para la educaci6n primaria, y 55 para la educaci6n secundaria. En el nivel medio

superior cuenta con 7 instiluciones, que son: 2 preparalorias, 3 CBTA Y 2 escuelas

particulares.

En educaci6n media de caractertecnlcoexislen 24planlelesparticuiares,Ioscuales

ofrecen carreras comerciales lales como: conlador fiscal, contabilidad y secrelaria

ejecutiva, entre otras. Se dispone de 10 escuelas particulares del sistema de

capacilaci6n para ellrabajo y 6 bibliotecas ptiblicas. Se cuenla con 4 escuelas de

educaci6n especial. donde sealienden a 361 alumnos, 6bibliotecas ptiblicasy una

mas de la Universidad Tecnol6gica de la Costa. La bibliografia no se encuenlra



~....m.que ...... peraniftoaesmlnimagenerandoODn.elpoco
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Et IIUli:Ilpk) ..... de Ie t.WYersidad TecnoI6gica de Ie Costa. Ia cuaJ ofrece 5

~ IiIWmaI inbmIdicoI, agrobiotecnOIogra, tecnologia en aJimentos y

~.ODn"perspecllvade~licenciaturasyposlgrados.

Una de las principeIes problem6Iicu detectadas en el Plan Municipal de Desarrollo

2008-2011, esqualatrlnlici6ndel niYel medio aJ mediosuperioreslaque reportalos

mea ... indIceI de desM:i6n escollIr, debido a Ia incorporaci6n laboral de los

j6YeMI en las tareas del campo 0 bien poIQue migran a otres lugares en busca de

mejores qlOItunidades de trMlajo. EI Iodice de anatfabelismo es de 10.84%, siendo las

mujIres oon un 52% de anatfabetismo, el grupo m~ vulnerable.

Con respecto de las comunidades locaJizadas en la zona de desembocadura (Isla de

Mezx:aWn, Boca de Camichrn, Los Corct1os, Toro Mocho y Campo de los Limones),

Iosdaloloblenidosenlosdiagn6sticoscomuni1ariosrealizadosporelequipode Pro

ReglonesNayarilrepor1anquetodasellascuemanconinstalaeionesparalaeducaci6n

b6sIca (educacI6n preesoolar. educacl6n primatia y tele-secundaria). Lo comun en

todls ellases que unavezlinalizadalasecundaria, aJgunosesludiantessetrasladan

hacla Iacabeceradel municipio 0 emigran a Ia capital del eslado (e1udad de Tepic).

para acceder a otros niveles de educacl6n Ymuchos otros concluyen en esle nivel sus

estudIos,insertandosealmundolaboral,bienseaenlapescaoenlaagricultura.

Gada una de las escuetas que se encuentran en las locaIidades, cuenlan con

instaJaciones fijas, planta docente y algunos materiaJes educativos. Las autoridades

escolareshansellaladonotenerdeserci6nescolar, las bajas que se han presentado

espor1l'asladoaotras escueIasdelestado o hacla otrasentidadesfederativas.

3.4.2. SfntesI. del Dlagn6stIc:o en mat8l1a de Educaclon Amblentel, Capacltecl6n

y CornunIcecIOn 1*1I eI DeurroIIo Sustentable

Tanto porsu riqueza natural y cultural, como por los niveles de deterioro que estos

presen1an y par Ia ineludible tarea de prornover la transici6n del eslado de Nayarit

haciaundesanollo que hagaposible laobtenci6nde satisfactores para lavida

humana, sin detrimento del medio ambiente; la educaci6n ambiental, representa en la



actualldad, un elemento estrategico a considerar en la planilicaci6n y ejecuci6n de

accionesyproyectosentodoslossectoresdelaSOCiedadnayarita.

Sinembargo,sedebeconsiderarquehastaantesdelaelaboraci6ndel Plan Estatalde

Educaci6n Ambiental, Capacitaci6n y Comunicaci6n para el Desarrollo Sustentable del

Estado de Nayarit, presentadoenelanode2006,noexistian relerentesdocumentados

oalmenosundiagn6sticoquedieraaconocerelgradodeavanceoelimpactode la

educaci6nambientalenelestado.

En dicho Plan, se presenta un diagn6stico que a pesarde sus limitaciones, permite

reconocer que en terminos generales, los programas y proyectos de educaci6n

ambientalqueserealizanenNayarit,nopresentanmayoresdilerenciasa 10 que ocurre

en el restodel pais:

Setratadeprogramasyproyectosdiseiiadoseimplementadostantoporinstituciones

academicas,secretariasdegobiernoyorganismosnogubernamentales que han sido

orientados principalmente a atender los temas ambientales de manera aislada y

tradicional, haciendo especial enlasis en aspectos ecol6gicos, 0 bien, programas

dirigidosespecilicamentealaconservaci6ndeespeciesprioritariasoconalgunestatus

deprotecci6nenelestado;sinunhiloconductoroconceptointegrador,comopudieran

representarlolasustentabilidadolarelaci6nsociedad-medioambiente.

locualtambienessintomaticodequelaestrategiametodol6gicamasutilizadaseala

disciplinaryenespecfficodesdelascienciasnaturalesy,asimismodequelatematica

ambiental pueda ser neutralizada al no establecerse las relaciones entre los

len6menos ambientales con los procesos de caracter econ6mico, social, politico,

culturalyderelacionesdepoder.

Ademas,enmuypocasocasionesseconsideranosehacenexplicitoslosvinculosde

la educaci6n ambiental con temas emergentes como la interculturaJidad, la equidad de

genero, los derechos humanos,la vulnerabilidad y riesgo ambiental, pormencionar

algunos. Yen no pacos casos, existe duplicidad de esfuerzos entre los diversos

6rdenes degobierno y el sector social, al desarrollarprogramastematicos similares

dirigidosalosmismosgruposdepoblaci6n.
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La cImen&i6n MlbienlaI en La ecllcaci6n b4sica se ha dado de forma lenta y

~alainclusi6nenelcurriculodeoontenidosecol6gicosquenoprecisamente

~ La rftxi6n.-cade Ladimensi6n social de IosproblemU ambientales.

Aunque elsolo hecho de que se oontemplen estos oontenidos dentro de los programas

escolIres, no asegura que en ta prKtica docente sean abordados adecuadamente pot'

la~uy~maestroa,bienseap0tqU8suinteresnosecentraenestost6picoso

bien poIqUe carec:en de una formaci6n que Ies permita explicarse y explicartes a sus

ec1lcIndoIlosconocimientosrelacionadosall\mbitodelanaturaleza.

Sabre esto ultimo, et magisterio de educaci6n primaria y secundaria ademas de los

esIuerzos pe~les pot' aetuaJizarse y capacitarse en temas ambientales, tambien

han participado en los cursos nacionales y estataJes de actualizaci6n sobre estos

temu, para tamentablemente La oobertura no ha sido total y los cursos tampoco son

permanentes 0 par 10 menos continuos.

Es hasta et nival medlo (bachillerato general y bachillerato tecnol6gico) donde

c:omienzanaabordarseoontenidosunpocomasintegradoresdelacuesti6nambiental,

desde la perspectiva de la historicidad considerando concepto c1aves como: cultura,

desarrollo sustentable, sociedad, recursos naturales, responsabilidad, viabilidad,

partic:ipaci6n social, eI hombre y la naturaleza, eI hombre como ser social, y

organismosypolfticasdeprotecci6nalambiente.

En cuanto a La educaci6n superior, algunas instituciones desarrollan actualmente

programas de formaci6n ambiental, sabre todo a nivel de postgrado. A nivel de las

licenciaturas, La dimensi6n ambiental comunmente se aborda a traves de materias

especflicas, dependiendo de la carrera Recientemente, la UAN ha logrado establecer

en et tronco basico universitario (TBU) algunos contenidos sobre sustentabilidad con

mirasatransversaJizareitema.



b) Educaci6n ambientalno formal

En el caso de la educaci6n no formal, existen una gran cantidad de acciones,

dispersas. desarticuladas y realmente poco estructuradas. A pesardeello, destacan

losesfuerzos hechos por las instanciasfederales, especificamentelarepresentaci6n

del CECADESU en SEMARNAT-Nayarit y a nivel estatal los propios dellNADES hoy

Secretaria de Medio Ambiente de Nayarit (SEMANAY).

A nivel municipalla situaci6n es un poco mas grave pues en la mayoria de los

ayuntamientos 10 mas con 10 que se cuenta es con una Direccion de Desarrollo Urbano

y Ecologia que evidentemente, orientan sus actividades hacia el uso del suelo para

asentamientos urbanos que a programas de mejoramiento y proteccion ambiental,

ademas de que en la mayorfa de ellos no existe una normatividad ambiental municipal.

Con respecto de las organizaciones no gubernamentales, en Nayarit recientemente

estancomenzandoarealizaraccionesconunacoberturaregionalynosololocal;pero

dado 10 incipientede estosesfuerzos, a(m no setienen evidencias de sus impactos

reales. Los municipios en donde mas se destacan este tipo de intervenciones son

Tepic, San Bias, Compostela, San Pedro Lagunillas y Amallan de Canas.

c)Comunicaci6nambiental

Los principales esfuerzos en este ambito estan representados por la Asociacion

Hombre Jaguar Nayarit (HOJANAY, A.C.) que tiene una publicaci6n mensual: "La Voz

de la Sierra", cofinanciada por INDESOL; cuyo objetivo es la conservacion de la Sierra

de Vallejo, en el que dan a conocer a loshabitantesdelaregionloquese"debe"hacer

paralaconservacionlaprovechamientodesusrecursosnaturales.

Con la colaboraci6n del INADES Y el apoyo de Conservaci6n Intemacional, los

Servicios de Educaci6n Publica de Nayarit (SEPEN) y la Secretaria de Educaci6n

Publica (SEP). se inici6 la publicaci6n mensual de "EI Marismeiio·, cuyo objetivo es la

conservaci6n de los humedales costeros en Nayarit y la infonnacion sabre el tema para

sensibilizara los habitantes de la region.

Finalmente, la fuente "medio ambiente" entre los comunicadores en el estado de

Nayarit, es poco soco~rida y salvo eventos importantes (par la presencia de
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EJ INADES Jur'*J ... delegM:i6n SEMARNAT-Nayarit Y los SeMcios Educativos en eI

IItado de Nayattl, Iueron lu inItiluciones encargadas durante eI sexenio anterior. de

ClOfl'IIllC*ydecoordlnarlolll1lbejosparalaelabonlci6ndelPlanEstata!.

B Plan de Educ8cI6n AmbientaI del estlldo de Nayarit, es producto de un proceso

oollIc:tIvo en eI que patticiparon representantes de diferentes grupos y sectores

1OCiaIeI. Se reaJiz{) tomando en oonsideraci6n un horizonte de trabajo de diez aiios,

con .. prop65Ito de contrIluir a Ia organizaci6n de los esfuerzoe intrasectoriales e

interIedoriaIes que en materia de educaci6n ambiental se lIevan a cabo en el estado,

ul como de aportar a los esfuerzos nacionaIes e intemacionales que se realizan en el

matlXl del Decenio de Ia Educaci6n para el Desarrollo Sustentable 2005-2014.

ConYoca,parasuinstrumentaci6nydesarrollo,alavoluntadpolflicadelasautoridades

de los tr8S niveles de gobiemo, asf como de la participaci6n corresponsable de los

dlstintos grupos y sectores de la pobIaci6n tales como organizaciones gremiales y

comunltarias(ruralesyurtlanas),produetorespesquerosyagropecuarios,lideres

socIaIes. organizaciones no gubemamentales, instituciones y centros de investigaci6n,

amasdecasa,j6venes,docentesdetodoslos niveleseducativos.

Como misi6n del Plan se defini6 "Conlribuir al desarrollo sustenlable del Estado de

Nayarit. a lrav6s de aociones de educaci6n ambiental formal y no formal, de

capaclIaci6n y de comunicaci6n educativa, que prornuevan la construcci6n de una etica

ambiental,asfcomolaparticipaci6nsocialdetodoslosgruposysecloressocialesen

la soluci6n de los problemas ambientales y el aprovechamiento sustentable de los

recursosnaturales,paraelevarlacalidaddevidadetodalapoblaci6n".



Bajolavisi6ndeque"lasOCiedadnayarilaeslaconformadaporciudadanosygrupos

socialesconscienlesyresponSables,queparticipan individual ycoleclivamenleenla

conservaci6n de la naluraleza, el mejoramienlo del medio ambienle y el

aprovechamienlo suslenlable de los recursos naturales'.

los principios eSlralegicos que orientan las acciones a emprender de acuerdo con

dicho Plan, reloman los planleamientos de la educaci6n para la conservaci6n, de la

educaci6n popular y de manera primordial, los poslulados concepluales y

melodol6gicosde la educaci6n para el desarrollo suslenlable.

A partir de eslos principios orienladores, el Plan se ha lrazado como objelivos

generales:

I. Posicionar a la educaci6n ambienlal como una politica de Estado

instrumentada en forma intersectorial por lasdependencias y organismos

del seclor publico encargados de la gesti6n ambiental en la entidad, asl

como por las instituciones del sistema educalivo y las que tienen a sucargo

el desarrollo social yeldesarrollorural

Establecer programas y proyectos de educaci6n, capacitaci6n y

comunicaci6nambientalconsecuentesconloslineamientosinternacionales

ynacionalesderivadosdelDecenio.

3. Promover la particlpaci6n de los distintos grupos y sectores sociales, as!

como de los medios de comunicaci6n, en la realizaci6n de acciones

educativasformalesynoformales,decapacitaci6nydecomunicaci6nque

conlribuya!' a construir unacultura y una etica ambientales, impulsorasdel

desarrollo sustentabledel estado de Nayarit.

4. Incentivar la generaciOn de una amplia oferta de materiales didActicos,

dirigidos a los distintos grupos ysectoressociaiesdelestadodeNayarit,en

el marco de la innovaci6n educativa y de las nuevas tecnologias de

informAlicaycomunicaci6n

5. Promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y el

fortalecimient~ de valores, para impulsar acciones encaminadas a Ia
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4. FortaIeQmlento de Ia educaci6n ambiental no lormal.

S. Fonnaci6n en materia ambiental de servidores pUblicos de los tres niveles

degobiemo.

6. Programa de comunicaci6n para eI desarrollo sustentable.

En ate sentido, Ia reaJizacl6n de esta investigaci6n pretende contribuir aI proyecto

estrat6gico 4. Fortalecimlento de Ia educaci6n ambiental no lormal; sin eliminar sus

posillesaporta<:ionesyvinculaciones,asiseantangenciales,alosotroscinco

proyectosestrat6gicos.

LabUsquedadelasustentabllidadsuponecambiosprofundosenlosasunlospoHtico

instftuclonaIes y del espacio pUblico, relacionados con cambios en las formas de

inter.oenc:l6n; de enfoques verticales a enfoques horizontales, con una mayor y mejor

comunicacl6n intersectorial, inter e intracomunitaria; con el cambio de perspectiva de

un desarrollo a corto plazo par uno a largo plazo; con el lortalecimienlo de las

~ de auto-organizaci; as. como con el cambio de hoibitos y praeticas

colicianasnosustentables.

3.5. La Estrategla Regional de Educaci6n Ambiental (EREA) para la

CuencII Baja del Rio san Pedro-Mezqultal

En nuestro pais persiste un sistema donde el Estado era el principal tutor,

adminislradory rector del procesode desarrollo a Iraves de SUS insliluciones,mismas



quedecianrepresentarelinterespublicoydondelavozdelascomunidadescarecia

da legilimidad. Es contra esta modelo qua poco a poco se han incremanlado las

presionesdadiversosgruposparaabrirlalomadedecisioneseincorporarladecisi6n

delosafecladoseinvolucradosporlosprocesosdedesarrollo.

Sientendemosporparticipaci6nciudadana"ladislribuci6ndelpoderentrelosgrupos

depoblaci6nohacialosciudadanosqualradicionalmenlehabiansidoexcluidosdalos

procesosdalomadedecisiones sobre el tipo de desarrollo a implemenlar" (Garcia,

2006), entonces, desde el ambilo gubernamenlal debiera ser enlendida como al

inslrumentopublicoalravesdelcualsebuscadescenlralizarydemocratizarlatomade

decisiones; permiliendoadichoprocesoconvertirseenel medioque posibilitaalos

gruposlradicionalmenleexcluidos,participarenlagesli6ndeldesarrollo (Ibidem).

Sin embargo, transilarhacia un lralamienloparticipalivo de los asunlos pUblicosy a

unaconslrucci6n colecliva de las poillicas no es lareafacil que vayaaocurrirde

manerainmediala. Va que la aplicaci6n deprocesos participalivosconlleva una nueva

forrnadelomadedecisionesqueimplicauncambiodemenlalidadenloqueserefiere

al papel de las inslilucionesy losciudadanos, en un climade libertadydeigualdad.

Ubertad para el analisis crflico de las condiciones socioambientales, sus causas y

consecuencias;eigualdadparahacerposibleelconsensoenladeterminaci6ndelos

caminos a seguir, legilimando con ello la toma de decisiones.

Bajo esta perspecliva sa planlea un nuevo paradigma de la planificaci6n: la

planificaci6n participativa. Lacual estimaque si se buscan inicialivasverdaderasde

desarrollo, se deben incorporar las aportaciones de las comunidades locales y su

participaci6nen laplanificaci6nydiseiiodepolilicas,programasyproyeclos,porlanlo,

lambilmenelmanejoyconlroldesusterriloriosylosrecursosqueconlienen.

Esimportanledecir aqufque se requierede un sislemade planilicaci6n participaliva

cuya columna vertebral sea la promoci6n social comunilaria. Va que la promoci6n

social genera un procesode concienlizaci6n con base en el rescale de lamemoria

colectiva, de lal suerte que el palrimonio cultural y ambienlal se conslituye en la

maleria prima del proceso educativo que moliva la cilada promoci6n. V que como

proceso,lieneporobjelivosinvesligar,conocerysislemalizarlavida social y ambienlal
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~financieras.del8sc:ondic:ionessocialesydelascapacidadest6cnicasy

cIInlfflcu de 10&~ promotores-educadores ambientaJes. No obstante. el camino

que hBy que reoorrer para considerar a la p1anificaci6n participativa como un

lnstn.menloviable yoperalivonoessencillode seguirylosfactoresquela inhiben no

Iiempresonl6cilesdeentender.

POl' ejempIo,la incorporaci6n de los ciudadanos en los procesos de planilicaci6n, ha

recibido criticas que apuntan a asegurar que la participaci6n ciudadana no apoya la

eIiclenc:iayeficaciadelo&procesosdepianificaci6n.debidoaquelaparticipaci6n

implicaprocesoslentosyportantorequierendeunmayorgastoderecursos,oporque

Ioscludadanosnoquierenparticiparyaquenocuentanconelinteres,laexperienciao

el oonoc:imiento necesaoos, 0 bien. porque los ciudadanosque participan no

representan a nadie ycarecende autoridad para latomadedecisiones.

Estetipodeargumentacionesmepareceques61odisfrazanelintentopormantenerun

tratemlento vertical en la toma de decisiones. garantizar la permanencia del statu quo y

laellidenteconcepci6nCOl'lSefVadoradequelaciudadanfanoesynopuedesermayor

deedadlrentealaestructuradel Estado.

DeriYado del contexte anterior. Ia intenci6n de proyectar desde esta investigaci6n,

algunos elementos te6ricos ypracticos que ayuden a perfilar los trabajos previos y

durante el proceso de construcci6n de una Estrategia Regional de Educaci6n

Ambiental para la Cuenca Baja del RIo San Pedro-Mezquital, parte de considerar a la

educaci6nambientalnoiinicamentecomounejetransversalhaciaobjetivosgenerales

yproyectosespecilicos; sino tambioo como una posibilidad de lIevara lapracticasu

1unci6n como instrumento de la polltica ambiental; sobre todo, como una instancia



mediadorade la construceion cultural entreel entorno natural. 10ssujetosindividuales.

IOSCOlectivos.laorganizaci6nsocialysuplatafonnatecnol6gica.

Enestesentido,la mediacionque atravesde la EAesposible realizaren laCuenca

Baja del RfoSan Pedro-Mezquital, puedeadquiriruncaractereducacional. politico,de

asesorfatecnicaycientfficaodeprestaciondeserviciosque.orientadaagenerary

expandir la participacion de las comunidades de la zona. con la finalidad ultima de

desencadenartransformacionessocioambientalesanivellocalyregional. esun marco

id6neoparalapromoci6neimplementaci6ndeprocesosdeplanificaci6nparticipativos.

Sin embargo. no se debe perder de vista que las experiencias de planificaeion

participativavarian en sus resultados de aeuerdoal contexto en elqueseden,porel

diseiiodelospropiosprocesosparticipativosylascapacidadesorganizacionalesy

socialesexistentesquefnfluyen en eldesarrollo mismode los procesosdeplanificaci6n

participativa. Con estoquierodecirquenoexiste una recetaqueasegurelosmismos

resultados. No obstante.la combinacion adecuada. razonada. sentida. consensuada,.

de instrumentos y metodologias participativas. ineide de manera determinante en la

efectividadde los procesos.

De ahf que en los siguientes apartados presente en un primer momento un breve

antllisissobredistintosenfoquesmetodol6gicosytecnicasdeplanificaci6npartieipativa

que a mi juicio tfenen cabida en este intento; en un segundo momento, per/Hare

algunaslineasdeacei6nestrategicasqueconbaseenlosresultadosobtenidosdela

fasedecampodeestainvestigaci6n.considerosonimprescindiblesdeabordardesde

la EREA en la cuenca baja del Rio San Pedro-Mezquital y finalmente; en un tercer

momento,expongoalgunasideassobrec6mopodriallevarseacabolaevaluacionyel

seguimientodelasa~ionescontenidasendichaEstrategia.

3.5.1. Enfoques metodol6glcos y tecnlcas para la planificacl6n partlcipativa

Existen diversos enfoques y tecnicas de planificacien participativa que han sido

diseiiados expresamente para el trabajo en comunidad. cuya finalidad es apoyar el

procesoorganizativoydetomadedecisionesdegruposdepersonasque sequieren

organizar,seesttlnorganizandooquedeseancrecerensusprocesosorganizativos.
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Trlbejar con este enfoque es reiativamente sencillo. A grandes rasgos Ia planificaci6n

oontempIa tres etapas de trabajo: a) identificar los problemas socioambientales

presentesenlalocalidadyenelentomoregionalenqueselocaliza;b)posteriormente.

sebuscaquelosaetoresparticipantesdelprocesodeplanificaci6n,jerarquicenelnivel

deimportanciayla urgenciade atenci6n de cadaproblema identificado para c) diseilar

Iosposiblesproyectosoaccionesconcretasqueayudaranadarlesunasoluci6nque

sea compatible con 106 rerorsos humanos. tecnicos, financieros y eeosistemicos

existentesoconposibilidadesrealesdeconseguir.

Desde esta perspectiva. los problemas ambientales son el resultado de las formas en

que las sociedades humanas han delineado la satisfacci6n de sus necesidades y de la

mejora en su calidad de vida. sin contemplar que en aras de dicha satisfacci6n va

implicltoelagotamientodesusrecursos.

En procesos de planificaci6n local sustentabie de este tipo, se pretende mejorar.

solucionar 0 transformar las condiciones ambientales actuales. Siendo necesario saber

ded6nc:le se parte. que necesidades existen yc6mo seran atendidas, incluyendo en

este anaJisis colectivo. cada una de las dimensiones de la sustentabilidad. En este

proceso de anaJisis se &plica como base. el pensamiento sistemico. que imp~ca la

visi6n cornpleja de la realidad con sus multiples elementos y sus diversas

interrelaciones.



Es importante comprender que, asi como en el mundo todas las cosas estan

relacionadas, tambien 10 estan sus problemas; es decirque aunque en ocasiones

resulte complicado, siempre es posible ubicar los problemas ambientales como una

compleja reddecausas-efectos, sin perderde vista queen estasconfluyentodaslas

dimensionesdelavidasocial,asicomolosdiversosactoresquelaconforman con con
igualvariedaddeintereses.

Teen/cas para pensar el futuro y de planlficacion prospecllva comunitaria

La educaci6n ambiental Iiene un decidido compromiso con el futuro, con un futuro

ligadodirectamenteconlaconstrucci6ndelasustentabilidad. Trellez(2007),menciona

que la educaci6n ambienlal y la suslenlabilidad se fusionan hoy en una armonia

indisoluble, en una proyecci6n fulurisla que precisa argumentos, reflexiones,

pensamientos crealivos y aceiones concertadas; bajo el compromiso ineludible de

educar para poderfortalecer nueslra forma de pensaryde actuar, de maneraque

lodes y lodas inlenlemos convertimos en mejores personas y ayudemos a los demas a

reflexionarsobrelasvinculacionesentrelasociedadylanaturalezaytambiensobreel

futuroquequeremosconstruirdemanejaconjunta.

Eneslemarco, el aportede la escuela prospectiva es fundamental, pueseslaseiiala

que el fuluro no es un objelodeconocimienlo, sino una mulliplicidaddeposibles,por

ellolaideacentraldebeserconstruirelfuturoynoadivinarc6mosera,promoviendoel

desarrollo de una actilud para la aceian, pasardel "ver" al"hacer". Se dice enlonces

queasumiruna actiludprospectivaesprepararseparahacer, pues 10 que "esla por

hacer"esmasimportanlequeloque"yaeslahecho".

EI compromiso educalivo para la construccian del futuro sustentable a traves de

accionesdeeducaci6nambientalserelacionaconlacreatividaddemaneradirectaEI

rete de la educaci6n ambiental, at amparo de la escuela prospectiva consiste en

orientarlos procesos formativos para la busquada de caminos diferentes, para que

nuestras reflexiones habituales se amplien y surjan nuevas preguntas, aparezcan

dudasyotrasrespuestas, sumadas a las convergencias entre diferenlesvisiones.

Asi,loque nos parece conocido, cotidiano,loquecreemos conocer, se muestracon

otrasdimensionesqueayudanaacercarnosalasdistintasreatidades,comobasepara

laacei6nyestralegiasdefuturo.Locualrequiereponerenmarchalaimaginacianyel
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En _ -*do. Ia proIplICtiva se define como un CClI1Unto de mlIIodos. t6cnicas,

teor1aIy~.paraanaliZar.prever.explicaryconstruiranticipadamenteluturos

~ de Ia acci6n humana (Godet. en: Tr8lIez. 2007). En Ia planiflcaci6n tiene un

Iugar~ IIpr'llp01tbwun marco. Ju Informac:iones estnIt6gicasque ..

lllUaneneecenariolqueOOlTll*\antendenciaSprobabIes, futurosdeseablesycamblos

~(MIdoIyTeIo.l998).

La pIanIIcaci6n .... pnxesoquesedil'ige hacia Ia produoci6n de uno 0 mas Iuturos

~ yque no es muy probable que oc:urran a menos que 58 haga aJgo at
respecto (Ad<off. en: Aulz-Mejla, 2009). PO' otra parte la prospectiva es aquetta

¥Olunted que Be pone en hacer posible el futuro que mlis 58 desea en cotectivo.
Implftael<isel\odeluturoyaportaelementosimportantesalprooesodeplanificaci6n

y • fa toma de decislones. a traves de Ia identificaci6n de pellgros y oportunidades de

del8IITI1nadas situaciones futuras; ademas permite la implementaci6n de politicas y

aoclones altemativas que aumentaran asf, el grado de elecci6n y de logro (Miklos y

TeIIo,l998).

En relaci6n con Ia educaci6nambiental. at interes principal en el acercamiento a la

prospectivanoesrealizarunanAlisisdeloqueestAporvenir,sinolrabajaren

procesos partlclpatiws, en Iunci6n de Ia construcci6n de futuros altemativos hacia la

sustentabilidad de la sociedad contempcrinea. PO' ello la prospectiva se convierte en

un interesante apoyo y en una posibilidad melodol6gica de amplia aplicaci6n. Es decir,

58 trata de Ia vinculaci6n creativa, por una parte entre prospectiva. futuro y

sustentabilidad; y par otra, entre procesos de educaci6n ambiental, anAlisis de

siluaciones oomplejas Y construcci6n colectiva y participativa del pensamiento para Ia
aoci6n(Trellez, 20(7).

-Fraseque idenIifica a los movimientosaltemativosaglutinados en el Foro Social Mundial



Laprospectivaalinvolucrareldiseiiodefuturoofuturosydeaccionesparalograrlos

tieneensfmisma,UnadimenSi6nparticipativaimplicita.ElfuIUronoseconstruyeenlo

individual pero sf en los espacios colectivos y comunitarios. EI diseiio y puesla en

marcha del futuro, es entonces, un asunto de todos y todas (Ruiz-Mejfa. op. ci~.

Laconstrucci6ndefuturosalternativosconenfoquedesustentabilidadrequiere

lambiendetecnicasprospeclivas, lascualesjuegan un papel importanlealconvertirse

enapoyos complementarios para los procesos de educaci6n ambiental, debido alas

ampliasposibilidadesqueestasbrindanen elmarco de talleresgrupalesconamplia

participaci6n y a los instrumenlos que permiten desarrollar sesiones dinamicas y

crealivasquelrabajenenlaconslrucci6ncoleclivadelosescenariosposibles.

Segun Ruiz-Mejfa(op. cit),lasfasesdeltrabajoprospectivoson:

3) Fascnonnati\"3. ESla faseconsidera como msumo del dtagn6SDCO participaci,"o 10 que la

gcntedcsea desu futuroyquegeneralmentc:seplateacomoutopic(). EI fururodc!'eablt:

sirvecomoelincent.i\·oparateansfonnarlarealidadactualyeifuturoinmedJalO,perasino

sesabequesequiereunfururo)'queesledebeniserelmejor.dificilmenlehabriesfuerLos

comunes por lugrarlo. La fase normati,'a pone el senodo de trabajo del fumeo deseaclo

haciae1presenteynoalre\·es. Deahisu poderpara con\'erticse en un futuro posible.

b) Fase defmicional Aqui se realizan los mOOdos de Ia realidad actuales en donde una

comunidadogrupodepersonaS\'33rOmarlasdeeisionesddn..turoofuturosquequierm

para si. EI anwsis en ~sta etapa deb~ri serlo mas cririco posible. ya que si sc omiten osc

"suavizan"aspectosdelarealidadacmal.esmuyposiblequelascomunidadesseacerquen

menosaJfuturodeseable.porqueomitcnaspectosquetendrianquecambiarseenlarealidad

actual y que pw:dcn sa detemllnantc:s. En c:sta etapa tambien, c:s imponante hacaun

aowsis integnl de Ia realidad que se vi,'., contemplando Ia mayona de sus dimensionc:s.

MienlI1S mayor y mis profundo sea d conocimienlo de Ia <ealidad que 50 tenga, mis riCOI y

complelosscrin 10smOOdos de futuro cn que scpueda rnbajar.

c) Fasedeconfroolaci6n.Enc:stafaseMiklos(t998)senaiaquesedebedetenninarladistancia

cxistenlc entre d futurodeseableyla <ealidad, c:sto con Ia firulidad de ubicarconvctgt:ncias

ylasaccionesparaquescanpropici2dasesascon,oergatcUs,sinolashubien.Aquisebusca

responderalapregunta:,Qucesloquetcnemosquehacerparaquec:sefuturodc:seablese

"aplograndodesdeestarealidadquetenemos? EstaparterieneunacuaJidad fume de
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d) "_dedeuaaoon.aOacslDtepayfllCtibWdod.Eatafuepcrmib:diJaiumpasprec:iaale

_terYcIIlr Ia n:aIodod ... Ia ......... forma. Aqui cs dondc aponc'" Iu ostnlcgias como los

CII11IDOOqucschanderecorraenlocon.trueciOnddfutw-oyalmismoticmposcprucln

... clicbucslnt.llCSlllucotteetalpanlognrlo.PancUo,IuOSlnlcgiasnodebc:rin

ocrinllcsiblcs••inocontar"'" 10 prop;edadde ldaplUWCl los cambiOi quc d presente va,..

dandoconformclocomunidadyll.pcnon,"lovantnnsformando.E.tapartcconb:mplo,

taml>oen. un paso muy imporunlc en II .ceptaciOn y d con.en.o de 1a comunidad Lol

aminooqucsedccidanpodrinnolerlooidOncospan.lguim.peropucdcnreprcsmtarlo.

mcjon:o caminoo pan II comunidad como un conjunto. Eltnbajo en cs~ smtido. debcri

tcncr amp1ioo CSpaciol de :uWiois quc proVOCJum 1a ccrtidumb", de que se elije 10 mejor en

10 coIcctivo y que 10 pcnonl1 0 individual puedc csperar un poco.

T6cn1cas de p1anlftc:8clOn estrateglCll pIIrtlclplltlva

Laplaniflcaci6nestrategicaeslamasusadaporlosgruposorganizadosparadefiniry

estrueturar sus aociones; en at trabajo lXlITlunitario esfundamental que las personas

que partic:ipan de dichos grupos, sa sientan con la confianza de poder desarrollar at
prooeso de pIanificaci6n Y 10 apropien como una herramienta mas de sus formas de

trabajo para que este tenga un santido en funci6n de los cambios, acciones pequeiias,

mecIanas y grandes que sa emprenden en at desarrollo IocaJ sustentable (Ruiz-Mejla,

cp. ciIl·

Laplanificaci6n astrategica participativa sa puede definircomo el esfuerzo ordenado

paraproducirdecisionesqueconformanygufanloqueungrupouorganizaci6n

(empresa, instituei6n)quiereconseguir, a partir de un analisis de susituaci6n aetual

(ModifJcado de ECOSUDE-Proyecto Gama, 2005). En este sentido, la planificaci6n

estrat6gica como metoda ofrace aportes positivos, tales como:



• Sepuedeaplicaracualquierentidad, seaestaunaempresa, unaorganizaci6n

comunal, unainst~uci6npublicaoparaunapersonaenparticular.

• Enfatizala visi6n de futuro. la imagenobjetivoquedebeguiaratodoelgrupou
organizaci6n.

• Permite. a traves del diagn6stico, diferenciar los aspectos internos y del

contextoodelentorno,asicomosusinterrelaciones.ldentificando,ademas,los

factoresqueinfluyensobrelosactoressocialesinvolucrados.

• Incorpora el conceptode Misi6n, como la razon de ser de los individuos 0

colectivosal interior de sus agrupacionesuorganizaciones.

• Ayudaa clarificarel futuroylatomadedecisionespresentes, en funci6n de los

cambiosquepuedanproducirse,intentandomanejarloscambiosenelentorno

paramejorareldesenvolvimientodelasorganizaciones.

Sin embargo, todas estas bondades solo son posibles si existe el compromiso y fa

participaci6n de los directamente involucrados. De ahi que cualquier proceso de

. planificacion estrategica de tipo participativo que sea adecuadamente encauzado,

tambien se pUede utilizar como un instrumento que catalice la movilizaci6n y

concientizaciondelosciudadanos.loqueposteriormentelesfacilitalaidentificacion,

significaci6nyapropiaciondelprocesomismodeplanificacior.ylos productos que de

estesederiven.

Laplanificaci6niniciaconelbuenmanejodeltiempo,conlaprogramaci6ndeloquese

vaahacerparalograrunobjetivodeterminado.Serealizaunapianificacionestrategica

deaccionescOnelflndedelinearelcaminoqueseseguiraacorto,medianoylargo

plazos; implica definir una misi6n (el motivo y sentidode las cosas que realizara el

grupo.organizaci6nocomunidad),unavisi6n(comosevehoyymaiiana),establecer

objetivos,diseiiarestrategiasparaalcanzarlosycoordinardichasacciones.La

Planificaci6n Estrategia es una herramienta que pretende desagregar, articular,

organizar mediante analisis y forrnalizar los procesos de torna e integraci6n de

decisiones que son indispensables y oportunas para el logro de comunidades

sustentables(Ruiz-Mejia, op. cif).



B~por""""".lDlprllC8101deplanificaci6nestnll6gicaeselPfwr

~.Y"CXInlIcI6n"CIIM""".""'lUdiseIIo."wbUddelDl

~ ... porwennwd1aelprocesodeelaboraciOndelPlanysuposlerior

~ y CCltllnlf.~, elcho Ptan, debe centrarse en las capaddades

...,..que.....,e1~delosobjetivostrazados.Nobaslalaelaboraci6n

'1 redIoD6n del Ptan, • imprescincIbIe eI compromiso de.1os involucrados. Por 10 tanto;

til proceso de pIanificacI6n debe ser necesariamente participatlvo, para que 58

construyan consensos dentro de Ia diversidad de intereses y de esta forma, tornar

dec:iIIones sabre el futuro aJyaS acciones y oblenci6n de resultados favorabfes

comprometIInelectlvamenteatodoslossujetosinvolucrados.

La planIIIcacl6n estrat6gica • pullS, ante todo, un proceso que debe ser de consenso

'1 donde los actor. IOCiaIes que participen de 61, asuman de manera consciente la

necesIdad y Ia valra de sus conocimientos y percepciones, de sus experiencias e

intereses, de sus expectativas y por supuesto, de sus comprornisos para que 10

plasmadoenelPianefectivamentepuedaconvertirseen una verdadera herramienta

quecoadyuvealatransformac:i6nsocioambiental.

Laplanificaci6nestrategicacomoprocesoconsideravariasetapas.

I) AnilWo FODA. Portr delanilisis de b situaci6n 0 di>.gn6stico. Sc evalu.n bs Oportllnidot/n

(cir=nllanciol flvorobles 0 venlljo,n que f.cilitan el logro de objetivos) y Amenazas

(circunatancias,situacioncs.sectoressocialeseinclusoindividuosquedemanendirecD 0

indirecta If<elan a b organizaci6n) que corresponden aI ambito e"l<mo y, b, FortakZas (,on

Iucapacidades,lufuerzuqueticnenbsorganizaeiones;queresultanventajascompetitivas

respect<> 1 olns inltiruciooes) J' D,bilidaJes (aquellos elementos que impiden eJ buen

desc:nvolvimicnto de bs organizaeiones y que b ponen en desventaja frenl< a oms)

referidu a1 ambito intemo. Para tena cbridad respecto a b identificaci6n de 10 inlc:mO y

arano, se define tambien d Obj,lo tie fa Planiftcaaon, .. decir, b entidad cuyo fururo se

busca pbni6car. De ..ta manera, se ..tablecen los limil<S enlre 10 que es" denlro de b

comunidad. grupo u organizaci6n y 10 que .... fuera de ella. En el anilisis del Enlomo,

intettSaidcntificaclos factorescxtc:rnos,quedemanera.directaoindireeta.contribuyenal

logrodeobjetivo,.Esto,factoresesranpresenlesalmargcndebvoluntadydebexisteneia

delosgroposycomunidadesyejercensuinfluenciapositivaonega.tivaenlosobjetivosque

secspe:raalcanzar. Poe su parte, en anilisis del ambito intemo consiste en la identificaci6n



de 105 factores que estin baJo d control de las comurudades U orgamzaaones. Es

recomendableparaateanilisis.invitaraparticiparapusonas de conftaoza 0 con sabead.

calidadmoral que no sonrniembros de laorg:anJZaconode bcomuni<hdquepuedcn

a)'udar en esta labor para lograr una mayor objetividad, de la que pucdan renn lUll

part1Clpantcs.

b) DefUlici6n de Visi6n}" hiisi6n. Posrerionnentealanilisise,.aluao,.o. se fonnulala VISION,

quees laimagen descadaen un fururo, la imagen de 10 que se quieresttyrealinr.la

dircccionilaciabcualscquicrcndirigirioscsfuerzos. I'inalmcnrcscformubla MlSION•

queeslaraz6ndeserdeborganizaci6n.

c) Laimponanciadereneruna\'isi6ndcfururoyunarazonparaoperacionalizarloluegodel

anwsis del enromo}" de 10 inremo, Ue,·", a plantearse los oly"tlil'OJ·(Jlrali.!/'"oJ"}" Iusmtld.J

tilralijialJ·.PoreUoesimponantclapMticipaci6ndeJosacroresdirecwnenreiO\·olucraclos.

de tal fonna que se pueda renet una ,·isi6n camunque a su '·ez pennita 'juc dichos

objeo\'osymerasscanproducrodclaparticipacionyddconsensoderodoslosinteresados.

Tecnicas para el ordenamlento de la comunidad ydel paisaje

'Ordenarlasaclividadesqueserealizanenunlerrilorionoesunasunlonuevoymucho

menos de eslriclo ambilo lecnico. La necesidad de oblener mejores resu~ados

produclivos pero lambien mejor calidad de vida, ha lIevado a las comunidades a

desarrollarsuspropiosparamelrosparaorganizaryordenarsusaccionesa 10 largo de

fa hisloria. Las comunidades son las que viven, apropian,lransforrnan y sufren el

lerr~orio; son las dueiias de los recursos naturales pero al mismoliempoenfrenlan el

deterioro ambiental de primera mano, as! como muchos obslaculos para manejarlo

suslenlablemenle y-acorde a las visiones que estas lienen de su propia cuttura e

historia. Ordenareneslesenlido, significaquelacomunidadponesuspropiasreglas

deljuegoyeljuegoesasufavor.

Exislen varias definiciones del ordenamienlo como inslrumenlo de la gesli6n ambiental,

por ejemplo. la ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Prolecci6n al Ambiente (1997),

define un Ordenamiento Eco/6gico como "el instrumento ambienlal cuyo objellvo es

regular 0 inducirel usodelsueloylasaclividadesproduetivas,conel fin de lograrla

prolecci6ndelmedioambienteylapreservaci6nyelaprovechamienlosustenlablede

losrecursosnalurales".



8aIn ~de.. Conu1Idltd .. unalonnadeorganlz8d6nque

...... fIIIIar de,.... IocIIidIdIa..~·partlrd-'

....... de oanociInIel'*lI fa potlIaci6n y los *"IcOI (0 r--.. del

prac.o de 0I'dIlIwnIIrm) permIllendo que IelIII los propIos hllbIIantes quIenes

........ nwwa ~011lgllrner*llPlR ha:erun uso adecuadode lIUterritorio.

De IlCUeIdo con c.r.nza. T. (2006. en: Ruiz·MejIa, 2009). eI trabljo de ordenamiento

~CUIli'O"":

I) Clnetml·tIQOn.· Eo II <Uf>len dondc Kcompiloybu.colainfonnociOnneccsarUpU2

podcr,enunpo,ol""trr1ot,interpretarloytenerunjuicioovano.,rcspeeloalarealidJdde

II comunidad. Una fuente fundamental, aparte de II informaciOn que las in.titucioncs y

bu>cOldedatOlcspeci.alizadospuedan ofrecer,aeencuentraen los sabela de lu penonas.

lapllni6caciOnporordenamicntodelacomunidadyddpaislie.con.ideraala.penonas

como fuente primaria que 1""« mucha informaciOn y conocimiento de la comunidad, .u

NsloDa,losricsgosypotencialidadcs.

b) Diagno.tico.l..as penonu de Ia comunidad, pueden integra< Iainformacion quelograron

obtmer de la cancterizaci6n. Con cab informacion organizada en tcnlaS y reesmta de

acuudoconloquelaspenonasvuualizandesupropioturitorio.scconstrurcuna

henamJen' lapU2tornardecisioncs.Losdiagnoatico••ondproduetodelainterpretaciOnde

todalainfonnaciOnreclbadaydeloqueleaabedeciertarealidad.Son.unarraducciOn,de

csainfonnaciOoyelproductoscconvierteenundocumcntoquctieoclavisi6ndctodasbs

peraonuqueparticiparonddproccso.

c) Pr0a6.lico. Eaunaetapa fundamenl21 porque perrnite "vrf 10 que puede puar. Ayuda a

di.eilardfuturoperotambiCndiceloquepuedepasarsinolehacealgoconloselernentOl

dd prcsente. Endpr006slicoK dcsaaoUan futurol, rJ<rllllTi.l. "conjunto formadoporla

dcsaipciOncleuna,ituaciOnfuturaycaminode.uccsosqueperrnitenpasarcieuna

,ituaciooletualaunafutura"(Godet,enTrellez,2007),entreellossedebendistinguirlos

queseconsiderancscenarios tendencialcs oprobablcs (loqueva a pasaren un futuro

inmcdiato si no se modifican las condiciones, par Unto cs el que se busca cambiar);

cscenarioscleseablcs(sepiensaenlasmejorcscOlasparalacomunidad,suvidacotidianay

todosaqudI05cambiosquegen~cntenoseextemanporconsiden.dosinalCaD.Z2bles,

idcslesoclescobellado')yescenariospo.iblesorealizables(loquerealiatamentesepuede

hacerpan transfomarlasituacion actuaL. en funcion de los recursos ycapacidades con los

,



que se cu~nta en d presente para hacer r~a1Jdad 10 qu~ se penso dd futuro descablc). En

ella ctapa sc dd>c rdlaionac mu)' d~tcrudammfc sobre la compatibihdad d~ las

necnidades como comunidad, 10 que esti pasando en su media amhlente y las poslbilidades

que se tienen para cambiuesc escen"rio can los rceursos con quesc cucnra \. Ins que sc

pucdcnagenciar.

d) Fase propasitwa. Esra fase corrcsponde a las propuestas. Es el momenta <Jande se

planificanloscscenanosaltemath'osquescpudieron,;suaJuarcnotcosmomentosyquclc

pucden hacer rcalid"d con t:nb"jo planificado y bim dismbuido. En csta ctapa umblen ie

ponenlasnuc\'asrcglasdecom·j,·cnciacntrelasacti,;dadcsproducth·as.elmedioambicntc

ycldesarroUosoci"I,paraquelacomumdadpuedaserunacomumdadsusrentable.En es'"

partcdeltrabajoesimport"nreidentificarymaneja.rclconscnso-disenso;habriquctomar

dccisionesen las que no rodasbspersonas estarindeacucrdoperoscrcndci que rrabajar

para rcconocerquc son las mejores para e) bienesrar comunitario.l...a fase propositi"a

recupera)' plasma eI sentido comunitario de 10 ambienta}. social y producti"Q pan

comenzar a tnhar en una comunidad que denrroUa acciones amhientalmcnte innocuas.

responsabJes,econonucamente,·tablesysocialmentejusr.as.

. La planificaci6n de actividades que favorezcan la dinamica de desarrollo de una

comunidadodeungrupodepersonas, parte de la certeza de que es posible disenarel

desarrollo y orientarlo hacia donde la comunidad decida y 10 necesite. Para lIegar a

esto 10 primero que hay que reconocer en elproceso, esqueelgrupoquehacela

planilicaci6n de su desarrollo local sustentable, tieneel poderde decisi6n.Loslemas

delaplanificaci6ntienen muchoque vercon las prioridades de lacomunidad,delos

problemas que ocurren (que no necesariamente son prioridades) y del contexto y

recursosconlosqlJ!secuentanparapoderabordarlos.

La planificaci6n del desarrollo local es un temaque requiere preparaci6n, tiempo y

espacios propios pues es en esta etapa donde la comunidad piensa en el

futuro/presente que quiere para su comunidad y su vida ydisena las estrategias y

accionespara lograrlo.

Paralaplanificaci6nparticipativa, s6loen lamedidaenqueselogreunciertoconsenso

comunitarioesposible avanzaren la atenci6n de los asuntos publicos, al menosen 10

que se reftere a las aeciones a seguir. Por ello es conveniente para el proceso de

p1anificaci6n que en la lase de identificaci6n de problemas, se deban escuchar los



puna de willa de 101~ -*"S de la c::omunidad. ya sea que am. tengan
.... o~~o~.

Por on peI1a, en la bUIquedI de IOb:ion8S se dBben tomar en cuenta de manera
~loIinlereselregionaIesqueincidensobrelosrecursoslocales.Enlaetapa

de e;ecuaon, es deseabIe par tanto, dar poder Y control de los proyectos a los

hIIblt.-1IeIde .. loc:aIidedeIenc:uesti6n,atraY6sdeSupalticipecl6nactiYaenla

progrwnedOn, elMlcnciOn y definici6n de los presupueslOS, asl como en Ia Yigilancla,

8Y11u.a6nyseguimientodelprocesodeplanilicaci6n.

En eI caso de Ia EREA para Ia cuenca baja del Rio San Pedre>-Mezquital, los traba/os

de planific8ci6n estratjgica implicarfan partir del anaIisis de su c:ondiciOn

IOCioImblenlaI tomando en oonsiderac:i6n dol elementos importantes; par un Iado Ia

confluencla del sistema eoogeogralico y social de tada la cuenca del Rio San Pedre>

Mezquilal y del slstema costero Marismas Nacionales y, par otro lado, la historia y

condIci6n actual de los procesos de apropiaci6n y transformacion del territorio en la

regi6n.

3.5.2. Elementos estnlt8glcos de .. EREA

A simple vista, pudiera peflsars8 que Ia presentaci6n de este apartado contradice la

esencia de 10 que aqul se ha establecido como una premisa indiscutible del proceso de

planifteaci6nestrat6gica:laparticipaci6ncomunitaria.

En este punto, debo decir que a partir de: i) recuperar la micre>-historia ambiental de la

cuenca baja; Ii) recuperar las probIemAticas detectadas en los diagn6sticos

participativos reaJizados pore! equipo de Pr<>-Regiones Nayarit; iii) integrar 10 propio

~8 a otras luentes institucionales como SEMARNAT, CONAFOR,

CONANP, CNA, WWF, entre otras y, iv) de los resultados oblenidos en las sesiones

del taller de pIaniIicaci6n estratllgica participativa lIevada a cabo con un grupo de

pobladores de la Isla de Mexcaltitan; tados estos son elementos de analisis que me

pennitenperfilar, comoeducadoraambienlal, algunas lineasdeaccion generales que

desde esta investigaci6n deben lormar parte de la EREA. Evidentemente la 6ltima

palabra sabre su inclusi6n 0 no, su implemenlaci6n 0 no y las lormas en que sa deban

operaciona~zar,1a tendrAn Iosactoressocialescomunitarioseinstilucionales quesaan

participesdefprocesodec0nstrucci6ndelaEREA.



En esta l6gica, presentoen primertermino una sintesis del diagnosticosocioambiental

de la regi6n y algunos criterios a considerar en la definici6n de los elementos

estrategicos durante el proceso de elaboraci6n de la EREA, asi como para su
seguimientoyevaluaci6n.

Sintesls del dlagn6stlco socloamblental de la Cuenca Baja del Rio San Pedro
Mezquital.

La Cuenca del Rio San Pedro-Mezquital en su conjunlo comprende una superlicie de

2.8millonesdehectareas, iniciandoenlasposlrimeriasdelaciudaddeDurango,enel

estado del mismo nombre y desembocando en el sistema estuarino de Marismas

Nacionales, ubicadoen el municipio de Santiago Ixcuintia, en la cosla norte del eslado

de Nayarit. En Nayarit, una de las funciones cruciales que cumpie el Rio San Pedro

Mezquilal, es dotar de agua dulce a la region de Marismas Nacionales, la cual

conslituye la zona de manglares mas importanle del Pacifico americano, beneficiando

significalivamenlelosprocesosnaturalesylasactividadeseconomicasdentrodedicha

region.

. La Cuenca Baja del Rro San Pedro-Mezquital se localiza en su totalidad en el eslado

de Nayarit y comprende porciones de los municipios de Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y

Sanliago Ixcuintla, acogiendoaunapoblaci6ndeaproximadamente 31,000 habitantes

cuyasprincipalesactividadesproduetivasson:laexplolaci6nforeslal,laganaderia,la

agricultura,lapescaribereiiaydeescama,laacuaculturayelturismo,basadasenla

granriquezabiol6gicayecosistemicadelaregion.

Tomando como premisa la concepci6n de problema socioambiental como "aquel que

resultadelarelaci6nsociedad-naturalezayqueenlaaetualidadsedaenuncontexto

de apropiaci6n y distribuci6ndesigual de los recursosnecesariospara lavida,enun

sentido amplio· (Rea-CibriAn, 2008); la Cuenca Baja enfrenta una compleja condiciOn

dedeteriorosocioambientalquehapuestoenriesgosuviabilidadbajounesquernade

desarrollo que no ha atendido los limites del sistema ecosocial de la cuenca.

Existe una amplia gama de documentos diagn6sticos de la region, sobresaliendo entre

ellos los elaborados por instituciones gubemamentales del ambito federal (CNA,

SEMARNAT, CONAFOR, CONANP) y estatal (SEMANAy), asi como de inS1ituciones

academicas (UNAM, UAN). La sintesis que aqui se presenta es resultado del anillisis



dldIdIoI~,dI .. ~ydllol,......obtenkiaIdiladstinlas

..............CIIlo ....... dlCMlPOdI..~

Dellll ...que"'loI~probIemas~deIaCuencaBlja

.~:

• ModIficaci6n del cauce natural del Rio San Pedro con obras de infraestruetura

hidr*lIica. allerando Ia diMmic:a hidrol6gica de Ia cuenca baja y del sistema

eslurinodetMrilmasNacionlles

• E1ll8flli6n de Ia fronlera agrfcoIa y pecuaria como produeto del cambio

lIC8Ieradodelusodeisuelo;selratadelienasganadasalavegetaci6noriginal

y a Ia ribera del Rio San Pedro-Mezquital

• Contaminaci6n del Rio San Pedro-Mezquital como resultado del aporte de

agroqufmicos, aguas servidas y residuos s6Iidos dom6st1cos de los aecientes

centros de pobIaci6n riberei\os, de productos contaminantes utilizados en la

pesca(purinayarsenico)ycrianzadelcamar6n

• Salinizaci6ndesuelosydelasaguassuperflCialesysubterraneas

.1ntr0ducci6ndeespeciesex6ticasparalaexplotaci6nacufcola

• Sobreexplotaci6n de recursos (principalmente agua, suelo y recursos

pesqueros)

• Pn§cticas inadecuadas ylo negligentes en el uso de los recursos par parte de

los habitantesdelaregi6n

• Insuficienteo inadecuada imp/icaci6n Y coordinaci6n de Iosdistintos nweles de

gobierno para Ia dotaci6n de servicios Msicos a las comunidades ribererias y

de Iazonadedesembocadura,laregulaci6nde las actividades productivas con

criteriossustentablesyportanto, para la conservaci6n de los recursos

naturalesdelacuenca



Como consecuencia de estos procesostenemos;

• Dismlnuci6n generalizada de la capacidad productiva de la cuenca (forestal,
agrfcola,pecuariaypesquera)

• ProcesosaceleradosdeperdidadeiabiodiversidadydiSminuci6nenlacalldad

de losservicios ambientalesqueproveelacuenca

• Deforestaci6n de ampliaszonas de manglar

• Azolvamiento de esteros en la zona de marismas

Locualasuvezhagenerado:

• IncrementodelacompetenciaporlosrecurSos(principalmentepesqueros)

• Deteriorodelacalidaddevidadeloshabitantesdelaregi6n

• Incremento del desempleo y la pobreza y sus fen6menos asociaclos

(narcoactividades, alcoholismo, violenciaintrafamiliar, migracion)

• Conflictos intere intra-comunitariosporsobrepolitizacion ypartidizaci6n de las

dinamicassociales

Acelerandoconellogravesprocesosde"desmodemizaci6no5O;

• Transformaci6ndel territorio rural a uno de caracterfsticas urbanas como estilo

devidadominante

• Perdida de Ta identidad cultural. Entendlda la cultura como producto de la

totalldad ambientaJ y como el elemento central de la relaci6n sociedad-

50 La desmodemizaci6n es un constructo de fa sociologia contempor.inea que se refaciona con los

procesosdedescomposici6ndeltejidosocialydelacrisisdelasinstilucionesdelEstadocomoenlidades

ejeculorasde laspolfticas y programas de desarrollo. Tomado de la inteMlnci6n del Dr. Carlos Rea

Rodriguez. en el marco de fa Reuni6n de Evaluaci6n del smo RAMSAR 732 Marismas Nacionales.

cONANP-Misi6nRamsar.Ju~iode2010.



nlU'llaza;lolJ'e ...... ~lII*dlIlerminadoparlospracelOlde

~y~delos~de..a.enca

• P*dIda del ClllfIOCiftiIr* ncIc*lMI de ... IoaIIIltlIdeI ..,. .. IMI18jo de los

ecoIiIternaI. induyendo los elemenlos simb6Iioos dadonIs del sentido de

c:crnurWdId. de memoria c:dKIIva y dellnlb8iD en oom6n.

Todo Io.-tor en" mMlO~deun modelo de desamlIIo que mercantillza Ia

~lJ'e.~lOCiIImenteyfavorec:edor.atrawsdesuspoUtlcasy

progr_. de una relaci6npetemalisla, corporatiYislay clientelar entre Estadoy

sociedad.

ertterto.aconaldenlran" daftnIcI6n dB los elementos estrateglcos

AUn cuandonofueposibleooncluirlostrabajosdel TallerParticipatlvo de Ptanificaci6n

Eltrat6glca en Ia localidad dB Ia Isla de MexcallMn, relomo aqul los resultados de la

slslematizaci6n de esta experiencia y los resultados del anl\lisisde contenido de las

entreYistas que 58 realizaron a los infonnantes de calidad seleccionados para esta

investigaci6n.

aJActoressociaJesestrat6gicos

Entre los principales actores estrategicos identificados para continuar el proceso de

constru0ci6n de la EREA y atender con programas de educacion ambiental destacan:

Dell\mbltoregional-Iocal

• Pescadores fibres y organizados (miembros de las cooperativas de

pescadores Miguel Hidalgo Y Ostracamichfn)

• Ejidatarios pertenecientes a los ejidos de Toro Mocho. Campo de Los

Umones y MexcaJtMn

• Los grupos organizados de la region (Vgr. Grupo MARISMA de Boca de

Camichfn, Tonacaxlhuatl, Agua Larga. y Tamales de camaron de la Isla de

Mexcaltitl\n)

• Asociaclonesproduclivas (silvicultores, fruticultoresycafeticultores)



• Uderesnaturalesdelaseomunidadesdelaregi6n

• Hijas e hijos de los habitantes de la regi6n que son estudiantes de nivel

medio superiory superior

Del ambito gubernamental

• Uderes formales de las comunidades (aceion eiudadana, regidores,

delegadosmunieipales)

• Personal del seetorsalud (medicas,medieosyenfermeras) asignados a las

eomunidadesdelaregi6n

• Personalteenieo (de asesoria y ejeeueion de proyeetos) de los sectores

ambiental,agrfeola, forestal y pesquero asignado a laregi6n

Del ambito edueativo

• Proresores de nivel basieo (primaria y telesecundaria) asignados a las

eomunidadesdelaregi6n

• Profesores einvestigadoresdenivel medio superiory superior (Universidad

Tecnol6gica de la Costa y Universidad Aut6noma de Nayarit)

Delambitosociedadcivilorganizada

• NuiwariAC

• Eco-MaoglarAC

• Conservaci6n y Bienestar Humano AC

Fondosyagenciasnaclonaleseinternacionales

• Fondo Mundial para la Conservaci6n de la Naturaleza 0NWF per sus siglas

eningles)

• Fondo Mexicano para la Conservacion de la Naturaleza (FMCN)



Son 101.. que tendriIn que ear presentes en tode?' los momentos del proceso

de CllnItrUa:l6n dela EREA. Ami juIcio deben considerW'S8:

• ConstnJoci6ndesociedadessustentables

• Manejo del tenftorIo con un enfoque de cuenca que incluya criterios para zonas

rnarino-coIteru

c) OtJ;etitIosestrtJt8gicos

• Promover y generar espacios deliberativos y participativos para la construcci6n

de mocleIos de desarrollo local y regional alternativos en la Cuenca Baja del Rio

San Pedro-Mezquital

• Promover esfuerzos de invesligaci6n que vinculen la recuperaci6n y

soclalizaci6n de los saberes locales con otras fonnas de conocimiento sabre las

dinamlcassocioambientalesdelaregi6n.

• Desarrollar procesos de educaci6n ambiental para el empocleramiento

comunitario, Ia conslrucci6n de sociedades sustentables y la generaci6n de

alternativasde desarrollodirigidos adiferentes sectores socialesygrupos de

poblaci6n de Ia Cuenca Baja del Rro San Pedro-Mezquital.

• Impulsar Ia generaci6n de mecanismos de participaci6n ciudadana a nivel IocaJ

yregionalparaeldisefio,ejecuci6n,seguimientoyevaluaci6ndepropueslasde

desarrollo IocaJ sustentable



d) Uneasdeacei6nestrategicas

• Planiticaci6n de procesos de desarrollo alternativos

TrAtese de procesos locales y regionales de desarrolloquetiendan a laconstrucei6n

de sociedades sustentables, rnediante herramientas participativasyde la educaci6n

ambiental que propicien la autogesti6n, la reflexi6n profunda sobre el modelo de

desarrollo,lasnecesidadessentidas(presentes)yaqueliasorientadasalaimaginaci6n

yconstrucci6n de ideas de futuro.

• Investigaci6n y recuperaci6n del conocimiento local

A traves de procesos de investigaci6n-acci6n participativa que faciliten el diillogo de

saberesylageneraci6ndenuevosconocimientosqueperrnitanlatomadedecisiones

con un respaldo tecnico-cienlifico que sea significativo para las localidades. Esto es,

que los proyectos de investigaci6n, en mayor 0 menorgrado tambien representen una

respuesta a los intereses y necesidades de la poblaci6n yno 5610 a los de las

entidadesacademicas,gubernamentalesodelasociedadcivil.

• Fortalecimientodel tejido social

MedianteactividadesquedesarrolienyenriquezcanladinAmicaorganizativa,latoma

de decisiones y la construcei6n de una ideadefuturo,orientadoshacialaplanificaci6n

yordenamientodelterritoriobajounenfoquedecuencahidrogrAfica.

• Re-significaci6ndelterritorio

Laparticipaci6n local se realice bajo un nuevo re-eonocimientodel territorio, de sus

recursos y sus pro.!>Iemas; permitiendo el diseiio e implementaci6n de proyectos y

acciones que sean acordes a los distintos contextos de las comunidades pero con una

perspectivaintegradora,tomandocomounidaddegesti6nterritoriallatotalidaddela

cuenca y su intima relaci6n con el sistema costern de la marisma.

Lo local, visto como territorio y 10 comunitario como el espacio simb6licodonde se

construye y recrea lacultura, constituyendose en los ambitos idealespara explorar,

diseiiar y vivenciar altemativas de desarrollo con un enfoque de sustentabilidad,

mediadasporunprocesoformativoambiental.



~"~~brind8nIos~ecU:aIivos&mllilnlalespera

_ y wIIdw II WntIDrio como un esp8Cio ldaliw. de tal IU8Itlt que 101

pro,ec:a y 8ClCiclMs cont8nkias en esla linea de acci6n. tengan Ia capacIdad de

gef*'W~de oorulllu8llzac6c)n YapropIacl6n temtorial.

• ~PllP'MfIlTlbienlll ... e1deaam1llodecapacidades.aclltudes.

valoresysaberes

EJ pI'Ol»IO educativo que .. deIencadena con diferentes grupos de personas desde Ia

educaciOn popular ambIentaI. <MOe InOYiUar verdaderamente a los individuos en el

mejoramlento de IUS reaJidades desde 10 alectivo. 10 corporal. inteleclual. conduetual.

detde SU cultura como seres bio-psioo-sociaJes. Y desde tal movilizaci6n. promover

una verdadera artic:u1aci6n (de rezones. sentidos. objetivos de trabajo) que posibilite eI

acceso de las personas aentidadescoleetivasdetomadedecisionespara hacervaler

SUI propuestas de soIuci6n a las problematicas sooioambientales. asl como al dise/io e

implementaci6n de proyectos y aociones que motiven, promuevan, impulsen y

desatrollen procesos de lormaci6n valoraJ. capacitaci6n, intercambio de experiencias.

diAIogo de saberes como elementos complementarios entre 51 que laciliten la

generaci6n de una nueva cuitura y una nueva etica ambiental que aporten a la

construoei6n ooIectiva de nuevas sociedades, respetuosas. diversas, plurales y

sustentables.

Esto quiere dedr, en primer lugar que los procesos educativos ambientales deben ser

procesosque aplJnten a un desarrollo social con un criterio de conservaci6n que

entrallaelusoracionalderecursosnaturalesparagarantizareldesarrollohumanoyel

reSlablecimiento del equilibria sustentable de la cuenca baja. En segundo lugar, que

esos procesos deben promover posiciones sabre Ia base de que la naturaleza es un

sustento material, espiritual Y sobre tado. hacer10 considerando que la naturaleza

tambi6n tiene un valor inherente a ella misma, mas alia del valor de USO, que posee un

fin en y par 51 misma, que es Ia vida. Y en tercer lugar, que deben ser procesos que

apuntenaltrabajomultidisciptinario,intersectorialygrupal.

,



• Participaci6nciudadana

Esta Uneade acci6n representa lavisibilizaci6n de la educaci6n ambientalcomo una

herramientadelapolfticaambiental,aunqueclaro, nose limita ae110.

Resultaimprescindiblelacreaci6ndeespaciosdediscusi6nynegociaci6n en el Ambito

de las comunidades, para producir, analizar e intercambiar. en tiempos definidos,

puntosde vista sobre la identificaci6n de problemas, ladefinici6nde altemativasde

soluci6n, la identificaci6n de responsables, el establecimiento de niveles de

involucramientoy, finalmente, en el seguimientoyevaluaci6n dedichasalternativas.

La generaci6n de estes espacios deliberativos y participativos, no necesariamente

debenconstituirseen espaciosforrnalesypermanentes,tambi{mpuedenobedecera

una l6gica coyuntural 0 intermitente. Lo importante aqui es crear los canales de

comunicaci6n. de intercambio, de socializaci6n, de encuentro de las diversas

realidades locales: redes locales, consejosciudadanos, observatoriosciudadanos.

En este sentido es importante reconocer los Ifmites de la Educaci6n Ambiental, perc

• tambien su enorrne potencial como catalizadorde procesos horizontales en latoma de

decisiones yde empoderamiento, de abajo haciaarriba. en proyectos mas ampliosde

intervenci6ncomunitaria.

Etapas a segulr en el proceso de elaboraclon de la EREA

Siguiendo la propuesla metodol6gica que olrecen Esteva y Reyes (1998) para \a

elaboraci6n y ejecuci6nde proyectos de educaci6n ambiental, asicomo laestrategia

inicialqueparatalefectofuedisenadaenestainvestigaciOn.esposibleidentificarlas

lases pendientes para retomary concluirla elaboraciOn de la Estrategia Regional de

Educaci6n Ambiental para la cuenca baja del Rio San Pedro-Mezquital:

• Integraci6n de un grupo de trabajo muttisectorial para la coordinaci6n y el

disenodelas actividadesdeplanilicaci6nestrategica. Lo ideal esque en este

grupodetrabajoestenrepresentadostodoslossectoressocialesdelacuenca

baja (lfderes comunitarios, productores, representantes institucionales y

academicos), a~i como tambien la definici6n de la estructura. funciones y



~ (Ilunwtoa. finn:ieros y de nr.strudIn) con que oorart para II.

~dII~de~•

• o.tiniciOndllplMdelr1lbljo ... laejecuci6ndell.pIanIfic8ci6n~

Ea una de las primerU tareas a resolver por parte del grupo de trabajo

~. Elteplandelr1lbljodebeCOllllderwel rnarcote6ricoyde

reI-.:ia en .. que 18 situara Ia oonstrueei6n de Iii EAEA. Considero que esta

inYestIgaci6n aporta suficientes elementos para ambos marcos, sin embargo es

necesarIo un trabajode an6IIsII yslntesis por parte del gNpo multisectorial para

lUenrlquecimlentoyaproplaci6ncolectiva.

19uIImenIe, dentro del marco de referenda, es importante que ef grupo Iogre

estIIbIecer los objetivos, las Ifneas de acci6n y ef cronograma de actMdades

que orienlarAn ef proceso de construcei6n de la EAEA, asl como la definici6n

del equipo 0 personas "expertas" que facilitarM el proceso de planificaci6n

estrat6gica.

• selecci6n de comunidades. Existen pasos dados en este rubro derivados del

trabajo de vinculacl6n con representantes de las comunidades, insliluciones

gubemamentales 'I academicas que se lIev6 a cabo durante la realizaci6n de

esta investigaci6n. La propuesta contempla las siguientes comunidades: EI

Zopilote y Auiz (cabecera) en el municipio de Auiz; Penas y Tuxpan (cabecera)

del municipio de Tuxpan, San Vicente y San Juan Corapan del municipio de

Aosamorada, y Boca de Camichin, Mexcaltitoin, Los CorcllOs y Villa JuArez en

ef municipio de santiago Ixcuintla; todas pertenecientes a la Cuenca Baja del

Alo san Pedro-Mezquital

• Diagn6stico soc:ioambientaJ de las comunidades. La lase diagn6stica de la

regi6n liene ya un considerable camino avanzado. Sin embargo me parece

pertinenteelectuarejerciciosparticipativos para actualizar el diagn6stico de las

comunidades y para obtenerlo en aquellas que no existen, como es el caso de

Penas (municipio de Tuxpan), San Vicente, San Juan Corapan (municipio de

Aosamorada) y Villa JuArez (municipio de Santiago lxcuintla). Aqui es

importante no perder de vista el enfoque de cuenca hidrogrAfica, 10 cual

signilica, sin negarel peso especilico de las problematicas localesestas deben



vincularlas relacioneSdecausa-efectoacontextosmasampliosqueeneste

casoestandadosporlascaracterfsticasdelasunidadesfuncionalesdela

cuenca y por su interdependencia con el sistema estuarino de Marlsmas
Nacionales.

• Definici6n y ejecuci6n del plan operativo para la planificaci6n estrategica

participativa. Concluida la fase diagn6stica, es posible iniciar los trabajos de

planificaci6n estrategica en el ambito de las localidades y en un ejercicio

posterforanfvelregional.Esposible,deacuerdoconlasparticularidadesde

cadacomunidadqueelprocesodeplanificaci6nseorienteendosvertientes:

hacia la elaboraci6n de planes comunitarios 0 bien, aladefinici6ndeproyectos

parasectoresespecificosdelapoblaci6n.

Esta fase incluye: i) consulta y aprobaci6n de la propuesta de planificaci6n

estrategicaconlasautoridadeslocales;ii)preparaci6nyrealizaci6nde

asambleas por localidad; iii) ajustes a lapropuestadeplanificaci6nestrategfca;

iv)ejecucf6ndelasactividadesdeplanificaci6nestrategica;v)elaboraci6nde

los planes comunftariosylo de losproyectosdeeducaci6nycapacitaci6npara

sectoresespeciffcos,yvi)lavalidaci6nsocialdeestosproductos.

• Integracf6n de la EREA. La Estrategia Regional no puede considerarsecomo

una sumatoria de los planes de trabajo comunitario y de los proyectos de

educaci6n y capacitaci6n que hayan side generados. Se requfere aquf, un

ultimo esfuerzo colectivo que lIeve a la identificaci6n de los elementos

(objetivos.Irneasdeacci6n,proyectosyevaluaci6n)que a nivelregionalson

pertinentesyqueproveendeunavisi6nclaradelrumboquesehaelegidopara

lapromoci6nyconstrucci6ndeundesarrolloaltemativoparalaregi6n.



TrwIcIonllIrnenI .. morWloreo ~ Ie evIIIu8ci6n Ie enliendIn como procesos vincuIados

con ..~conaneedl"'~reaJizadasperaeilogrode~y

""~de_~,procllctos,ef8dOSeimpactos5'.

Elunrnecanismo utlIlzado para dar segulmlento a las aocionesycomprobarenqu6

mecIda Ie cumpen las metas propueslaS. Es una herramienta de evaJuaci6n que no
s6Io mide ejecuclones; tambi6n revisa y da sel\aJes de advertencia sabre situaciones

partIcular8$ 0 activldades probIematicas Y que no funcionan oomo habfan sido

~ydisetladas.En6lsebuscaprolundizatenlasrazonesdelaslallas

~,con eI objetivo de encontrara1temativasde soIuci6n ~tambien reporta

los Iagros, para que las pr;icticas exitosas puedan ser replicadas. Por esta raz6n el

monitoreo es un mecanismo establecido para acompailar el proceso de ejecuci6n de

las aetMdades indicandonos ellagro de metas (Modificado de: Rodriguez, et al., 1999).

EI monltoreo es una funci6n de seguimiento que permite evaluar las aceiones, es una

actMdad continua que utiliza Ia recopilaci6n sistem~tica de datos sabre indicadores

especiflcos para ofrecer a las entidades administradoras de proyectos, a los grupos de

coordinaci6n 0 facilitaci6n de procesos en la promoci6n social comunilaria y, a los

grupos y sectores involucrados en procesos participativos, una continua intervenci6n

de desarrollo con indicacionesdelgradodeavanceenellogrode Iosobjetivos yeluso

de los londos asignados•

.. 8ClOflC1l*ldeprocllcloenlapromoci6ndetdesamlllo.sonlosserviciosquesebrindan(informaci6n.

~.asesoramienIo.eIclllera).l.oimponanteparaidentificarelproductoesquesurealizaci6n

dependedelasaclMdadesdelainstituci6n.l.osresultadossonloslogrosdeiasaclividaclesernprenclidas.

de los productos transleridos y de la respuesta de Ie poblaci6n participante. los resu~ados en forma

conjlwItaconducenaiareaJizaci6ndelosobjelivosdelpianoproyeclo.Sedescribenoomosituaciones

deseadasobuscadasmediamelainlervenci6nespecfficandocalidad,cantidad,tiempoylugar.l.oselectos

sontas modilicacionesdelaomportamienfo oelaoontecimiento.donde lainstiluci6n,elprogramaoel

proyedo.hainftuido.Jimenez.G.yRea-Cibrian,R.2006.



Lasevaluacionessignificanuna valoraci6ndel desempeiio,miden10s resultados,y los

atribuyena unaintervenci6n especifica que se compara con 10 que habriaocurridosin

dicha intervenci6n. Cuando uno evalua, 10 que generalmente hace es: estimular,

apreciar, calcularel vaJorde una cosa. Como mecanismo institucionales el proceso

integral y continuo de investigaci6n y analisis de los cambios mas 0 menos

permanentesquesematerializanenelmedianoylargoplazo,comounaconsecuencla

directa 0 indirectadel quehacerinstitucional 0 del proyecto en el contexto,lapoblaci6n

ylasorganizacionesparticipantes.Enesteprocesoseanalizancursosde crecimiento

delaspersonas,defuncionamientoyresultadosdeunprogramaoproyecto,conelfin

de proporcionar informaci6n que aporte criterios utiles para tomar decisiones en

relaci6nconlaadministraci6nydirecci6ndelproyecto(Rodriguez,etal., 1999).

La evaluaci6n se refiere al impacto de los trabajos realizados, en terminos de la

planificaci6nparticipativacomunitaria,habladelaformaenqueelgrupouorganizaci6n

se acerca a la visi6n de futuro 0 escenario prospectivo de la comunidad con respecto

delproyecto en cuesti6n, gracias alacomparaci6n de los avances deIprocesoconlos

. objetivosyde identificar los aspectos que handificultadoofavorecidoeldesempeiioy

elavancedelosmismos.

Paralosefectosdeestatesis,ambasactividadesestanconsideradas como elementos

medularesdelprocesoeducativoambientalquesepretendedesencadenarapartirde

la construcci6n y posterior implementaci6n de la EREA para la Cuenca Baja del Rio

San Pedro-Mezquital, proporcionando informaci6n que sea creible y util, y que perm~a

tambienlaincorporaci6ndelosimpactosylasleccionesaprendidasdentrodelproceso

detomadedecisiones.

Tomandose como impactos aquellos cambios mas 0 menos permanentes y sostenibles

a largo plazo que se puedan experimentaren losgruposparticipantes, en el proceso

de desarrollo, es decir, los cambios que involucren la noci6n responsabilidadde los

actores que asumieron la realizacion de las actividades definidas tanto para la

elaboraci6n de la EREA como en la ejecuci6n de las actividades contenida en ella.

Bajo este perspective' el monitoreo se configura como un proceso continuo y

sistematico que mide el progreso y loscambios causadosa nivelde los conocimientos



~.~yKliludinlllel.porlaejecuci6ndeunCOl1Ufllode

~ en un periodo de ~, con blI8e en RIcadores dlltermiMdDs con

~. La evaWci6n como proceso de aNlisls e interpretael6n de Ia inIormaci6n

~. ruIza de manera lonnatlva.lntegral yparticipativapara Iaretro-lnlonnacl6ndel

proceIO ensetIanza·aprencIzaje, debe considerat COmo 58 manlfiestan dIchos

conocirnienlOl.p8t1irdelaspropiuexperienciasdel~(entendidas6stascomo

una de las luenles principaIes de aprencIzaje Y lormaei6n) Y nagar a conclusiones

pr6cticas con el prop6sito de mejorar los trabajos, (Modfficado de: Guti6mlz, 2001 y

'-"'997).

La evaIuaci6n lacililarA eI anAIisis crllioo de los electos e impactos de la EREA, con el

llndedatannlnatla pertinenclade los m8todos utiIizados, IavaJldezdelosobjetMls,la

efldenc:iaen el usode Iosrecursosy eI impactoen relaci6ncon Iosgrupos ysectOl'8S

sociaIe5participantes.

~. entre monltoreo yevaluacl6n

Las dilerencias entre monitoreo y evaluaci6n se relieren mas a los mecanismos

utIIizados, su periodicidad y eI objetivo propuesto en la p1anilicaci6n iniciaJ. EI

monitoreo es una sene de pasos para la evaluaci6n, ya que permite eI seguimiento

ootid/ana del proceso y genera informaci6n que servira de insumo para las

evaIuacionesprevistas.Algunasdilerenciasseresumenenelsiguientecuadro:

Caadrol.Direre.cwentremonitoreoyevllulci6a
Fuente:Rodriguez,elal,l999

"'-las dec:isiones coIidianas, toque permite Ateclalas decisiones en pIazos mayo,es, porto
tlexibilizarlaplarnficaci6nope,ativa =;~:':".umo~:"':':=6n de la
T... dIImedirlatenclenciaqueDevanIas MideelgradoenquesemodificalasitlJaci6n
actividIIdeshaciaeilogrodelasmelasyobjetivos =.::z.:oc::::=:.:..:.objetivos y

~deejecuci6ndelasadividades ='::o~~~enqueseencuentran

lalnlonnaci6nqueproporcionaesddirigidapara La infonnaci6n que brinda contribuye aI mismo

_uIiIizada haciael interior del proyeclo :".:'oaJm:le:nlt::~s '=':6n~'::~
Esunaherramienlaparalaejecuci6ndelproyeclo~lunci6npara,eflexionarsobrela

PuedemodiflCatlaasignaci6nderubrosorecursos Afeclalaplaniflcaci6nfulu,ade,ecursosdel

~::aoos aJ indicar et :;.,e::~'::~=:':''r:to~I=~arelplazOdeJ
Suniveldeacci6neslaeficiencia Suniveideacci6neslaeflCacia losim actos



Algunos elementos a considerar en el seguimiento y evaluaci6n de la EREA

EI seguimiento es un proceso analitico que, mediante un conjunto de actividades.

permiteregistrar, recopilar, medir, procesary analizar una serie de inlormacionesque

revelanlamarchaodesarrollodeunaactividadprogramada.Esunalormade examen

continuo 0 peri6dico. requerido por una unidad administrativa con el prop6sito de

asegurar el cumptimiento del calendario de trabajo y la entrega de insumos en el

momenta oportuno (bienes, londos, servicios, mano de obra, tecnologia y otros

recursos). Todo ello orientado allogro de los objetivos considerados en el programa

(Ander-Egg, 1997)

Antes de iniciar los trabajosdeplanilicaci6n estrategicapropiamente, esconveniente

haber delinido la eslralegia de seguimiento y evaluaci6n para esla etapa. Lo

• correspondienlealseguimientoyevaluaci6ndelosobjetivos,proyectosyactividades

que integren la EREA, debera ser producto del propio proceso participativo que sea

disenado para tal electo, y puesto en practicapor los mismosparticipantesobienpor

aquellas personas designadas para tal lin.

Entantoqueloqueinteresaesdarseguimientoalprocesoeducativoambientalquese

desencadene en los trabajos de elaboraci6n de la EREA y posteriormente en la

ejecuci6ndesusproyectos.serfaconvenienteconsiderartresetapas:

• Evaluaci6ninicialodiagn6stica.Quenospermitarecuperarlosconocimientosy

experienciasdelgrupoenprocesospreviosdeestetipo, o bien. aquellos

resultantes de su vida cotidiana. De tal forma que se logre reconocer la

diversidaddelgrupoycaracterizarlo.

• Evaluaci6n forrnativa 0 de proceso (el monitoreo propiamente). Esta etapa

precisadel disenode una bateriade indicadores (cualitativosycuantitativos)

que perrnitan diu cuenta de los distintos aspectos que interesan del proceso



~. EJlh eIoI. podrWI enconnr:" gr-*t de inter6I, ..~

............ corpoql, ..~de ... pertlcIp8dDnes. ..

~ de IMconcepcioneIlClbr8 eI dis8fto de .. ERE.\,"

R:iorplnci6nde~ac:ducln8leSyprocedimentaJesenlaYidacoliclana,..........
• EvaIuaci6n linal 0 sumaliva Seria pertinente que 81 enfasis se hiciera en tratar

de identificar los resultantesdel proceso de desarrollo de competencias de los

UiItent., induyendo eI 6mbito alectiw. Aquf se podrfan considerar como

p.IItedelo5indic:adores:

MonIIoreo., eYlIIuad6n de ...~ contenldu en" EREA

Ahara, buMdonos en Ia descripcl6n que hace Ander-Egg (1997) sabre la evaluaci6n

apIicada a proyectos y acciones, en 10 que respecta a la implementaci6n de la EREA,

laevaJuaci6npodrfatenerdossignificados:

• Utilizar procedimientos encamlnados a comprobar en que grado 58 han

conseguidoono Iasmetasyobjetivospropueslos, e identilicarlos factores0

razonesque han inlluidoen los resultados.

• Utilizar procedimienlos que ayuden a identilicar la direccionalidad de los

proyectos y acciones de la EREA de acuerdo a la situaci6n-problema que se

desea cambiar. Es deck, evaluar los cambios reales que se han etectuado y

operadoencadasituaci6nconcreta.

Existe un requisilO que esla en la base de lados los demas. Es el de que los

responsables de fa polftica Y la administraci6n de los programas eslan plenamenle

convencidos de que fa evaluaci6n es necesaria; deben eslar de acuerdo sabre los

prop6sitos de fa misma, as! como sabre sus apIicaciones y posibles consecuencias y

deben estar enteramente comprometidos con la decisi6n de incluir la evaluaci6n como

parte de su programa (Ander-Egg, op. cit).

VlSlo el problema de la evaluaci6n desde un entoque participalivo, un aspecto

sustancialdetodalareaevalualiva, eslade incorporaralgrupodebeneticiarios,



destinatarios 0 participantes miembros de las comunidades, en los proyectos y

acciones.Enesteaspectolosproblemasaresolverseran:

• (.Con que criterios se seleccionaran los usuarios 0 beneficiarios que tomaran

parte de la evaluaci6n?,y, en elcasodequeparticipen todos, (.c6moasegurar

suparticipaci6nefectiva?

• (.Queprocedimientosseutilizaranyqueinformaci6nseralamascualificaday

utilizable?

Paraconcluir, esimportantetenerencuentaqueel exitotantoen eldiseiiocomoenla

implementaci6n de la estrategia de seguimiento y evaluaci6n estara en funci6n del

nivel de involucramiento de los participantes, de su apropiaci6n del proceso y del

dimensionamientoqueestosrealicensobre las implicaciones que puede teneren el

desarrollo de los proyectos y actividades de la EREA al interior de sus comunidades.

De este modo, no resulta ocioso pensar en que tambien es pertinente incluir en at
seguimiento y evaluaci6n del proceso de planificaci6n, instrumentos que permitan

,lIevaracaboactividadesdeautoevaluaci6nydeco-evaluaci6n,enlatizandoconelloel

caracterparticipativodelproceso.



,



CAPiTULO CUARTO.

CONCLUSIONES

Durante los ultimos veinte anos, las politicas pUblicas mexicanas con sus programas y

proyectos especifican el papel que el Estado puededesempenar en el proceso de

desarrollo. Yaunque han tenido unaevoluci6n acordecon las condiciones presentes

lasdistintasregionesylocalidadesdelpais;presentanalgunascaracteristicas

homogeneasanivelnormativo, en susestrategiasdeoperaci6nyen Iaconformaci6n

de una nueva estructura corporativa que respondeal nuevo regimen, 0 mejordicho,a

los nuevos colores del regimen.

AI revisarlas concepciones de desarrollo en los distintosdocumentosoficiales(Planes

nacionales,sectorialesyestatalesdedesarrollo),sepuedenobservargrandes

. coincidencias perc tambien contradicciones que se dan en funci6n del sector

gubemamental quepromueva yaplique las estrategias y los programas de desarrollo

conlenidos en dichos documentos. Sin embargo, un elemento comun presente en ellos

es la transformaci6n del discurso y de la forma en que el Estado asume su

responsabilidad en la implementaci6n de los procesos de desarrollo aI dejarde serel

principal custodio y administrador, el Estadobenefactordeideologfakeynesiana, para

serahora un meropromotoryfacililadordedichosprocesosbasadoenunaideologia

neoliberal.

Asf,setienequeeneldiscursosehanmodificadolosenfoquesylostemasalosque

hacen referencia las distintas estrategias, polfticas yprogramasdedesarrollo,locuaJ

tambien es indicativo de los tiempos complejos que vivimos. En esa l6gica, las polfticas

publicas para el desarrollo, sediversificanyadquieren nuevasconnotacionesparala

comprensi6n y atenci6n de fen6menos tales como los desequilibrios

medioambientales,las problematicas de genero,la reordenaci6n del territorio y del

sistemadeciudades,eJfortalecimientodelosmunicipios,elcombatealapobrezayla

democratizaci6nyaperturadelsistemapolfticomexicano.



sr...-vo. en Iapraeticaloque .. presentaesunadesarticulaci6nysullordin8cl6n

dldIdlOI~."'poIIlicM~queprivilegian ... estI'lUgiasde

~,prtvatizaci6n,l1IdIIfWlici6ndelaregulacl6necon6micayaperturadela

economIa necionII, 0 en .. rnejor de !eM c:asoa. menICIfl una refer8ncia tangenciaI 0

eon-.midu con un car*:ter oomplemenlario.

De 8Ile modo, Ia planific:aci6n del proceso de desarrollO que 58 evidencia en las

poIfIicas pUblicas, se reaJjza desde un enfoque lundamentalmente sectorial, sin

IncorponIr u otMando dimenIiones territoriales, espaciaIes 0 regionales del desamlIIo.

Siendo estuerzos que l8mbi6n se limitan a una Yisi6n temporal de corto 0 meciano

plaza, de acuerdo con los relevos 58KenaIes 0 trienales. Desde esta postura,

oompartida en los Ires nlveles de gobiemo, a los tenitorios locales y en especiaJ

aqueIlos que se encuentran en Ia eategorfa de reserva territorial. se Ies asume como

recursotIescasoscongrandesposibilidadesparasu integraci6n activa en laeKpansi6n

de los procesos globales a traves de la incorporaci6n de valor agregado a sus

actiYidadesproduetivasparalageneraci6nde ventajascomparativas. Enestesentido,

e4 desarrollo de las regiones continua siendo desequilibrado, desarticulado y

desarticuHzador,centralizadoryconcentrador,asimlltricoeineficiente.

Ahora bien, a 10 largo de esta investigaci6n, se muestra c6mo eI complejo social que

habila la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital, esta conformado por diversos

grupos culturales con percepciones y valoraciones del ambiente distintas, de acuerdo

con suhistoria,oonlos aspectos soci0ec0n6micosypolilicosque viven, asfcomopor

las metas vitales de cada cultura que eKpresan tambi~n, de maneradiferenciada, el

c6m0sepercibeyactuasobreelterritorio.

A100ntrastareldiscursoinstitucionaldeldesarrollocon lasconcepciones propiasde los

sujetos entrevistados, ambos discursos y niveles de an~lisis. permiten ver la simbiosis

entre Ia manera de pensar Ydebatir te6rica y poIlticamente la modelaci6n del desarrollo

y,lamaneraenqueseincideenlavidasocial Iocal,conobjetivosexpllcitos, implicitos

oencubiertospreviamentedelineados.

La situaci6n actual de la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital es, igualmente,

reflejodelacondici6nestatalynacional. Oondelaaplicaci6ndelasdiversaspoliticas

de desarrollo a nivel federal, m~s los programas de desarrollo de muy corto plaza



(trianualesysexenaleS)anivelestatal,trajeronconsigoconflictos a los pobladoresy

usuariosdelacuencabaja,relativosalaprovechamientoyposesi6ndelosprincipales

recursosdelacuenCa(tierras,esterosylagunas),alaausenciadeinfraestructurapara

ladotaci6ndeserviciosMsicosobien,eldesarroliodeinfraestructurasinninguna

pianificaci6nyiamayordelasveceSsinmedirelimpactosocioambiental,ni los efectos

negativos en las localidades ribereiias a mediano y largo plazo.

Estogener6unimportantedeteriorosocioambiental,cuyacondici6nmuestraelsevero

atraso de la regi6n representado por la aceleraci6n de los lIamados procesos de

desmodernizaci6n,caracterizadosporlarapidadescomposici6ndeltejidosocialcomo

producto, entre otros factores, del debilitamiento de la seguridad existencial de los

individuosydel incremento de la incertidumbrey el riesgo.

Elprop6sitofundamentaldeestainvestigaci6nhasidoproponeraIgunos elementos de

analisis de caracter te6rico-metodol6gico y estrategico, orientados a contribuir at
equilibrio sustentable de la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital en Nayarit a

partir de la construcci6n de una Estrategia Regional de Educaci6n Ambiental (EREA).

. Los distintos elementos que he propuesto integrar a la EREA deben partir de la

discusi6n y del intercambio permanente de conocimientos y saberes que perrnita

identificar continuamente los problemas mas acuciantes de la region, asi como las

posibilidadesmasprometedorasparagenerarundesarrolloalternativoen benelicio de

todos sus habitantes. Reconociendosi,lasexigenciasdelmercado paraestemomento

perolundamentalmentereivindicando lasdemandas,interesesynecesidadesde los

sectores sociales y culturales mas desfavorecidos, incluyendo las exigencias que

suponelaeducaci6nambienlalparaeldesarrollodecapacidades,valores,actitudesy

saberes para la reilexi6n critica, propositiva y translormadora de la realidad y de los

sujetosparticipantes.

Los retos que plantea la construcci6n de la EREA son miJltiples y de orden diverso:

Una de las areas de trabajo mas importante para la educacion ambiental es la

promoci6n y generaci6n de un piso social articulado en el que conlluyan actores

comunitarios,gubernamentales,de la sociedad civil yuniversitarios, que, sindejarde

lado las tareas que la'problemalicasocioambientalde lacuenca baja, planteeen 10



oonc:r-.l.W1c.nbioen IIlormadec:oncebiryderalacionllmosconeimedioambiente

dell--=-.

LoQIII. necesarlamenleimplica URlIc:oncepci{lnradicalmentedilerentede 10 l\JnIIy 10

UIbeno. donde Ie buIque atenuar las diferencias entnI ciudad y campo. acercar las

ciucMdeI a Ia naturaleza Yalaf\Klllidad•• \raWs de Ia transformac:i6nde los Mbitos

de CXlflIUmo, de Ia oonstrueciOn de nuevas actitudes, de la'implementaci6n de cambios

t~ Y lOIn eodo de Ia modificaci6n de los patrones de apropiaci6n y

trenItonnIIci6n de Ia naturaleza que tiene como requlsito indispensable Ia re
llgnIfic:8ci6nyre-VlIIoraci6ndelarelaci6nsociedades-natura!eza,

Abrir los canaIea, los espacios de encuentro comunicativo, aI principia en eI ambito

Ioca/ para teniendo la cIaridad de que sa debe aspirar aI nivel intercomunitario y

regional a traves del intercambio de experiencias, de espacios para compartir la

riqU8lll cultural. de apostar par canales comunicacionales mas emotivos, mas

alectivos,conestrategiasmasiUdicasperosinabandonariareflexi6ndequeseintenta

promover un modelo alternativo de desarrollo,

Un segundo aspedO a remontar es la existencia de eonflictos sociaIes

intereomunitarios. intra e inter organizacionales, Dichos fen6menos eonstituyen

obstiKulos de peso para promover ac:ciones de caracter regional ypara incentivarel

surgimiento de una identidad de la misma naturaleza, En este punto. la elaboraci6n de

la EREA tiena la gran oportunidad de innovar en el p1anleamiento de estrategias para

recuperar. articular, inventar, recrear una identidad regional 0 una identidad

marismaiia, a partir de la re-sign~icaci6n del tarritorio y sabra todo, desde al

reconocimientodelaconfluenciadesistemasecol6gicos:lacuencahidrograficayel

sistema estuarino de Marismas Nacionales,

EI tercer gran rata en esta rubro, eonsista en superar la actilud de apatfa ante cualquier

inicialiva de movimiento 0 cambio que mantienen muchos pobladores de la zona,

conductaprovocadaengranmedidapordecadasdetratoclientelarycorporativopor

parte del Estadomexicanoyporlapresenciareiteradadeactoresextemosquehan

despertado expectalivassign~icativasentrelagenteyque aI final han incumplidosus

compromisos, Par tanto, es fundamental que las inicialivas que abanderen 0 respalden

los habitantesdeestoslugares, ante los actores del sislema polftieo en eImareodela



EREA, puedan lraducirse en acuerdos y dispositivos normativos, asi como en politicas

publicaseinfraestructuraparasuimplementaci6n. Delocontrario,eldesencanloyla

inmovilidadvolveranaimponerse.

Todo10 anlerior, implicala incorporaciondecuadrosprofesionalesynoprolesionales,

con la finalidad de estar en condiciones de abordarcon un mirada fresca, nuevos

aspectos de la problematica de la region 0 bien, los ya identificados pero a partir de un

ejerciciomultidisciplinarioquefaciliteunaintervencioncon un enfoqueefectivamente

participativo e integral para tratar los fenomenos socioambientales como

verdaderamente son: mullidimensionales. Y al mismo tiempo, para lograr un mayor

respaldoinstilucionalhacialaEREAqueasuvez, incremenle lasposibilidadesde una

gestion diversificada de recursos (humanos. tecnicos y financieros) para su

construccioneimplemenlacion.

Maxime si consideramos que la sustentabilidad no es simplemente un asunto del

ambiente,dejusticiasocialydedesarrollo;sinoquetambiensetratadeunasuntode

lagenteyde nuestra sobrevivencia como individuosyculturas, de las comunidades

humanas como administradoras del ambiente y como productoras, en sintesis. de una

. IUchaporladiversidadentodassusdimensiones(Barkin, 1998). Hay mas cosas enel

aire de 10 que la simple toma de conciencia de que habitamos el mismo planeta, de que

somos miembros de una misma especie, de que la Cuenca Baja del Rio San Pedro

Mezquital no es viable con el actual sistema de ocupaci6n y de organizaci6n del

espacio, esdecirbajo un modelo de desarrollo caracterizado por una apropiaci6n y

distribuci6n desigual de los recursospara lavida.

Pues como se ha demostrado en esta investigacion,la historia del desarrollo de Ia

Cuenca Baja, es la-historia de la tasade ex1raccion de los recursos naturales, de las

transformacionesde la ecologia del paisaje, de las formas foraneas de dominacionde

los sistemas naturales, de las estrategias y lastacticas de penetraci6n delcapitalismo

neoliberalismoascendenteyhegem6nico.

Enelterrenomundanodelaqulyahora,sonvariosycontradictoriOSlos intereses en

disputa. Tomando prestadas las palabrasde Barkin (1998J,elverdaderoconflictopara

la conslrucci6n de la sustentabilidad de la Cuenca Baja del Rio San Pedro-Mezquital,

secentraalrededorde'la construcci6n, de abajohaciaarriba,demecanismos parala



~ CIII*IIne de CIlrnI paIlIIco. c:uIInI.1fflbieraI y -uNco que

penIllIInrwdlllr*qu6yc6mo.procta•• ~Ie-*l*"'ilidOprocU:iry....qu6

an..s.oonICienleIdequeesamecanillnoslClfldln6micoe,cambiantesy

1IaxIllea, IObre todo Ii Ie'" consldera en relaci6n con un detennlnado modeIo de

deIarraIoyconunaperspectivate6ricaqueleopera.

logJwto tambi6n peI\e de nICOnOC8f que en Lalinoainerica, mucha de nuestra

COl1ItrUl:Il:i6 te6rIco1rictiCa como agent- de Ie promoci6n comunita'la y educadoru

y~ambientalelhell&8donotlltltementeinlluencladaparleescuela

ooeidIntaI (10 que Ii bien ,.. he rediluado poUivamenle aI potenciar el estudio de

categorl"as como trabajo comunltario, promoc:i6n y participaci6n social, par mencionar

aIgunu, asl como Ie oonformaci6n de grupos de tr8baIo y Ie impIementaci6n de

81tn1teglas, programas y proyectos de educaci6n ambiental); tambi6n nos ha

significado reproducir un sistema de pensamiento excluyente, jerarquico y dioot6mico

(10 rural y 10 urbano, el campo y la ciudad, 10 tradicional 0 atrasado y 10 modemo y

progresista).

Esta reproduccl6n venia aJejandonos de Ia posibilidad de oomprender, formar parte y

oontribuir a todas aquellas formas de construcci6n de comunidad, de cohesi6n social y

de Identidad individual y coIectiva, aparentemente "tradicionales· 0 ·rurales· propias de

la dlversIdad cultural originaria y mestiza de nuestro·suboontinente·.

Delinitivamente se trata de un desaflo enorme el poder ensamblar todos estos

elementos pero retorno aqur las paJabras del coordinador general de Pro-Regiones

Nayarit lrente a estos retos:

(...] a fin de cuentas creo que hay unpeoy<cto hamoso que vale 12 pena, una luchaque hay

que dar independicntemente de aWes sean loa resultados hoy. nwi>na 0 puado maDam...

y que los esfuttzoa que realicemoa ... poe modeatoa y humildes que puedan =, SOD

contribuciOOe5... quedaitodebsaccionesqucrealicanosDosevaamedirUnicamente

porsidetmemoalapresaopoesisomoscapacesdeconfomurunconsejoregion2l

fuatc:... yeso significaque hay que apos<ar poe d empoderamiento de 10 social, desde 10

socialpc:romcootactocontinuoconlaecoDomiaysusactores.conlapoliticaysus

aetottS ... si pudiera pensar m d punto de llegada, pensa.ri2 en la idea de equilibrio

sustmtabk de Sergio (Zummo)... y en la nocion del "bum vivie", del Abya Ya12 de los



aymara ... mas que esta logiea de "cada vez mas..... que frnalmente es d diseursa de la

modemidacl ... asi sea incluso. inlenundo cuidac d medio ambiente... no se n«esill cada

vez mas. 10 que sc ncccsita es saber can que lowca funclona rcomo 10 podemosapro\'cchar

demaneraequitath·a.justa)'qucnoshaga fcliccs ... con un eiercieiacle lacociUianidadl'n

que podamos disfrular de las casas que ha~mos r la podamos disfrutar rodos

apco\·echandaJosrecursos.ciertamente... perola natunlezacs algo mas que recu.nos. b

sociedadesalgomasquerecursos ... mevoycncontnndocada\·ezmascnestosdiscuno.

dequeloqueneccsiramosnoesprodllcirm~s.sinasf'dimenrar.distt;buiradecuadamentclu

que se time y desde ahi. ver los horizont~ ... y de oue\·o.la CJue se necesila no es d

bi<n<star mat<rial croo yo, sino la f<lieidad dd s<r hum.no I... J Dr. Carlos R<a (SE7).

Por esta raz6n cree firmemente que se debe apestar per hacer uso de las

potencialidades que ofrece la Educaci6n Ambiental, de su mestizaje paradigmatico

como campo emergente de investigaci6n y de co/aboraci6n comunitaria. Sobre esto

Ultimo, la educaci6n ambiental popular al nutrirse de perspectivas liberadoras,

emancipadorasydemocratizadorasquepartendeconsideraralaparticipaci6nyala

organizaci6n ciudadanas como pilares de su praxis pedag6gica da cabida a la

superaci6nde latradicional"intervenci6ncomunitaria"injerencistaybajounarelaci6n

desuperioridad,alaemergenciadelacolaboraci6ncomunitaria,entendiendoqueen

los procesos de educaci6n ambiental las personas que participan de ellos co-Iaboran,

co-ensenan,co-aprendenysonco-responsablesdelprocesomismo.

Deeste modo,todoterritorio esel espacio de trabajo para la educaci6n ambiental:la

ciudad,elcampo, la fiesta popular, laprotestacontestataria, lascalies, las aulas, las

institucionesformalesylasnoformales. Todosloscaminos,habraqueandartodoslos

caminos necesarios, incluso la polltica institucional y lagesti6ngubemamental perc

siempredesdea~o.

Sobre la experiencla de planeacion estrategica particlpatlva

Procurando no caer en la autocriticaexcesiva 0 en laauto-complacencia, considero

que el proceso trunco que se dio en Mexcattitanindicaquelaestrategiade trabajo no

fue la mejor, que hizo fatta tener en cuenta las dinamicas productivas de las

comunidades, sustiempos, susintereses. Perotambienhizopatenteelhechodeque

romper las inercias dOe un modele asistencialista, patemalista y coorporativista de



E-.:ionoes OCIM --* ., llUl*lesdonde seCXlllC8l1lraunodelo&maycnJI

,.. ... II ecu:.dOn como inIUIncia mecIan de~ pallllco .,

eclaiIMl.

Aquf .. donde Ia realidId, implacable, pone en Ia mesa Ia necesidad del trabajo

~.,muIlidiIc:ipINn(.,llsomosvaJienleshastatransdlsciplina),pues

Ihora, en estell tiempoI de crisis civilizaloria no pod8mos damos el lujo, como

prof""'" ., va.,.. como _ humanoI consclenles ., compromelidos. de dejar

c:Mr 101 tnzoa pero~ de eneoberbecemos con Ia idea de que nosotroI sf

IIIlemoe c6mo deben .. ., h8cerse las cosas. TlIdo 10 contrario. ahara 8S cuando mas
humiIdes Ie debe ser y sobre llldo, mas conscientes de nuestras limitaciones, pero

t.ambl6ndenuestroac:ervodeconocimientole6rioo-pr8ctIco.

Un paso atras.,dos pasos adelanle. Haceraltos, pausas estral6gicas lambien para

reviIamos eslricta ., amorosamente las tareas asumidas, los avances Iogrados, los

estaneamienlos y los retroeesos. Y amorosamenle reconocer los errores comelidos y

jusla ahl, volver a cuestionamos, a p1anlear pregunlas vitales: que nos toea hacer,

h.cia d6nde queremos Hevar los procesos comunitarios, cuaJ es nuestro papal, hasla

d6nde es nueslra responsabilidad, que procesos formativos (de capacitaci6n

ambientaI,polltica,t6cnica,etollteral son los muconvenientesencadacomunidad,

que elementos pueden compartirse. Clarificamos y deconstruir nuestro dispositivo de

inlervenci6n considerando que lambitm nosotros somos sujelos activos de los

procesoseducalivoambientales.

No basla Ia sola coordinaci6n de estrategias, programas y proyectos de educaci6n

ambienlal, es imprescindible la participaci6n, la mirada, el compromiso y la acciOn de

los habitanlesde Iaregi6n.
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Concentrado de la memoria del Taller participativo de Planificacion Estratligica

Sede: Isla de Mexcaltitan, Santiago Ixculntla; Nayarit

Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2009 se lIev6 a cabo la primera lase del

Taller Participativo de Planificaci6n Estrategica en la Isla de Mexcaltitan con un total de

cinco sesiones de trabajo. Durante esta primerafase, participaron algunos Iideres lormales

y habitantes de la comunidad (mujeres y hombres), la mayorfa miembros de los grupos

organizados alrededor de proyectos productivos sustentables, promovidos por Pro

RegionesNayarit.

Esta primera lase del taller se enloc6 en la actualizaci6n del diagn6stico comunitario

realizadoporel equipode promoci6n comunitariade Pro-Regiones Nayarit durante el ano

2006. Sellevaron a cabo actividades para larecuperaci6nhist6ricade la vida comunitaria

en el periodo 1998-2008 Y a partir de ahi sedetonaron procesos de reflexion y analisis para

laidentilicaci6n de problemas socioambientales, actores institucionales regionales y locales

clave que debfan participaren la fase de planificaci6n estrategica ytambienlaidentilicaci6n

denecesidades (capacitaci6n yasesoria) parael desarrollo de la misma.

Como evidencia del proceso, se presenta un ex1racto del archivo lotogralico (Iotogralfas

tomadas por el C. Alejandro Villalvazo, estudiante de Cienca Politica y colaborador de Pro

RegionesNayarit)generadoen estaetapadeactualizaciondiagn6stica:

SeslonO:07denoviembrede2oo9

EI dia 07 de noviembre de 2009, lue mi presentacion lormal ante la comunidad de la Isla de

Mexcaltitan como integrante del equipo de Pro-Regiones. Esta primera sesion lue de tipo

informativoydeacercamientoal grupode personas que habianaccedidoaparticipar en las

actividades del taller. En esa misma ocasi6n, Pro-Regiones Nayarit realiz6 un evento de

intercambio de experiencias en el que participaron todoslosmiembrosdelosgruposcon

proyectos productivos cuya integraci6n y capacitacion en t6picos ambientales y de

desarrollohumanohasidopromovidayllevadaacaboporestainstanciauniversitariayla

Iider de URCCPAC (Union Revolucionaria Campesina de la Cuenca del Papaloapan AC),

organizaciondemujeresindfgenasenelestadodeOaxaca,Sra.Maria Larios.



los participantes aJ dar respuesta en sus intervencionesa laspreguntas p1aneadas, dejaron

en claro que la puesta en marcha de los proyectos productivos Y del trabajo con Pro

Regiones. habra producido nuevas necesidades de capacitaci6n para elconocimiento de

las polencialidades y limitaciones presentes tanto a nivel comunitario como al interior de los

grupos y en donde la cuesti6n ambiental se constituia como la base de la cuaJ dependia fa

viabilidad de los proyectos y de este modo. comenzaron a manifestar su aceplaci6n a

participarenelejerciciodepianificaci6nestrategica.

Finalmente. se tom6 el acuerdo de trabajar intensamente a partir del siguiente fin de

semana.llevandosecadaasistente.elcompromisodeinvitaraaJguienmasaJtaHeryque

Pro-Regiones Nayarit se responsabilizaba de invitar a las autoridades de la comunidad.

Sesl6n 1: 15 de novlembre de 2009

En asta sesi6n se definieron las expectativas del taller y los compromisos para el bIlen

desarrollo de las actividades. EI objetivo planteado para esta ocasi6n fue el de establecer

laspremisassobreloqueesunplandeacci6n,cualessuutilidad,c6mosepuedeelaborar

y qu~ elementos mfnimos debe contener.



Algo importante de esta jornada de trabajo fue que los asistentes concluyeron que se

necesitabaactualizarel diagn6sticoque yase tenia de la isla (elaboradoporelequipode

promoci6n comunitaria de Pro-Regiones Nayarit) para que la planificaci6n de actividades

queserealizaradespues, realmente considerara los problemas queparaesemomentose

presentabanenlacomunidad.Queerasudeseohacerlascosasbien,tanto porsus hijos

c6moporsucomunidadyporquequeriandemostraralrestodehabitantesdelaisla,que

cuandolagente se organiza y secomprometedeverdad, muchasde las cosasque sa

propongan hacerpueden tenerbuenos resultados. Yporqueasipodianconvenceralresto

(delagentedel lugar) de incorporarse a lostalleres.

Sesi6n2:21 de noviembrede 2009

En funci6n del acuerdo de la sesi6n anterior, se iniciaron las actividades para la

actualizaci6n del diagp6stico comunitario. A partir de este momenta comienza a

evidenciarseladificultadparaeliniciopuntualdelassesionesdetrabajodebidoal

incremento de ocupaciones en la actividad pesquera de la localidad. Por 10 que ambas

partes (facilitadoresdeltalleryparticipantesdelacomunidad)debieronrealizarunesfuerzo

extra para encontrar momentoslibres a 10 largo del diapara cumplircon la agenda de

trabajoacordada.

EI objetivo de trabajo de esta sesi6n fue el de recuperar y caracterizar los cambios

ocurridos en la regi6n durante los Iiltimos veinte aiios a traves de la elaboraci6n y

socializaci6ndemapasrUsticoscomunitariosydepreguntasdetonadoras.



SesI6n 3: 22 de novlembre de 2009

Cada vez se complica mas la posibilidad de reunir al grupo de 20 personas para trabajar las

aetividades dellaJler perc se mantiene un grupo compacta de aJrededor de 10 asislentes,

quienesde maneranalural asumenla represenlaci6ndesusgruposrespectivos(grupo

Tamales de camar6n MexcaMan, anesanas del grupo Tonacaxlhuatl, pescadores de la

cooperativa local, del grupo ecoturlslico Nuevo Mexcaltilan y del grupo Agua larga).

Es importante resaltar que las sesiones se Hevaban a cabo en la plaza del pueblo con la

linalidaddequepocoapocolagenlelocalseacercaraeincorporaraalasaetividades. Eslo

ocurri6 de manera parcial, muchas personas de la localidad se acercaban (en los

alrededores de la plaza), sin embargo cuando les invilabamos a incorporarse al taller,

declinaban la invilaci6n y comenlaban "despues yo les digo a elias (los panicipantesdel

taller) 10 que pienso".

Sa p1anlearon como objetivos de esta reuni6n de trabajo, por un lado recuperar las

expresionesculturalesdelacomunidadqueestan asociadas a Iosrecursos naturales e

identiflCar las instiluciones que trabajan EN la comunidad y las que trabajan CON la

comunidad, asf como eI grado de vinculaci6n e idenmicaci6n que los habilanles de Ia

localidad perciben de cada unade elias.



Sesl6n 4: 05 de diclembre de 2009

De manera contraslante se registra muy paca asislencia. Especulo que se debe al empalme

con la realizaci6n del taller Equidad de Genero y Educaci6n Ambiental, organizado par

CONAFOR. AI respecto, es ilustrativo el comentario de la Sra. Cande (representante del

grupo Tonacaxihuatl): "Oiga Rocio pos yo ya hice el sacrificio de estar presente en el otro

taller y no pUedo estar siempre, y las otras companeras artesanas pas tambien tienen sus

compromisos de cosas por (ejer·

Para esta sesi6n se tenia par objetivo la definicion y ami.lisis de los problemas

socioambientalesde laregion; sin embargo. Como una forma de reactivarel proceso, se

decidi6partodoslosasistentes,hacerenfasisenladefinici6ndeproblemasobservadospor

cadagrupaorganizado, con el fin dedespues establecerlarelacionqueguardanconel

restodeproblemassocioambientalesparlosqueatraviesalaislaylaregionensuconjunto.



See6On5:OIdecllderntnde2OOl

Pr6c:ticamenleatirolyllronelhemoalogradoc:e:JfMflC8l'alagenledequeregresenaJ

taler. "--~. 0 tumoI de~ asignados pol Ia coopendIva demandan Ia

~delamayorilldequienesasistenaJtallerlanocheanteriorobienjustoeslanpol

1*1ir. Por ..ao 'I IIdemU Ia entrlIda del periodo vacacionaI (muchos saIdr'n de Ia isla 0

rec:lbrina_parlentes.poIloque'lanopodr8nasistiralassesionesdeltaJlersinohasta

.. mel de enero 0 febrero). tomo Ia cIeclsi6n de que para los fines del proyedo de

irWeIlIgaclOn .. sufIc:lenteconla informacl6n oblenida hastael momento. No asf en 10 que

respecta .. proceso de intervencl6n de Pro- Regiones en la isla. se pone a consideraci6n

de los pocos asistentes las condiciones de trabajo 'I establecemos el compromiso de

retomar aetividades en 2010yconcluirtodoel proceso antes de que se Ievante la veda cIe

camar6n (alrededorde octubre de 2010).

Bajoestas condiciones realizamos una priorizaci6nde problemas socioambientales de la

regi6n,porgrupoorganizadoytuvimosunacharfa introductoriasobre lasactividades y los

compromisos que implicarfa la realizaci6n de la lase de planificaci6n eslrategica.
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Fuente: Archivo fOlografico Pro-Region.. Nayari~2009.
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