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INFORME DE DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE DE ATENCION
SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
COMUNIDADES RURALES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

1. INTRODUCCION

La Unidad de Programas Rurales y Participación Social y su Gerencia de Agua Potable
y Saneamiento de Ia CNA, a través de un equipo interdisciplinario de consultores
externos realiza una asesorIa para definir una metodologia de capacitación social y
organizaciOn de Ia comunidad rural en tomb a Ia sostenibilidad de los sistemas de agua
potable y saneamiento básico, asi como de elaborar instrumentos operativos que
contemplen Ia participacion comunitaria, municipal y estatal. De las tres etapas
contempladas para este trabajo, Ia prirnera comprende revisar Ia documentaciôn sobre
el programa, visitas a campo a comunidades en estados seleccionados, entrevistas con
personal de los diversos niveles ejicutivo y operativo, usuarios y otras instituciones
invoI~icradas,entre otros. El primer producto presentará un marco de referencia y
recomendaciones preliminares al Programa de Atenciôn Social.

En ese contexto el presente documento refleja el avance de investigacion de campo y
documental, identificación y análisis de acciones y elementos programáticos, ast como
de los métodos aplicados en relación a aspectos de participaciôn social en tomb a los
programas de agua potable y saneamiento rural y de atención social, que ha venido
ejecutando Ia Corn isión Nacional del Agua.

El equipo asesor ha elaborado el presente informe bajo el supuesto que las
comunidades tienen Ia capacidad, con un acompañamiento apropiado, para propiciar,
establecer y mantener su propio desarrollo. Este énfasis concuerda con Ia vision de Ia
Gerencia de Agua Potable y Saneamiento Rural que es Ia de: transformar el interés y Ia
percepciOn que tiene Ia comunidad sobre los servicios de agua potable y saneamiento,
en un conjunto de derechos y obligaciones, asumidos y a su alcance, enfocados al
cuidado de Ia infraestructura y por ende, a Ia permanencia del servicio, con Ia cantidad
y calidad adecuadas.

El documento de diagnOstico del componente de atención social se ha estructurado
para presentar, en primer lugar Ia metodologia de trabajo adoptada para realizar el
diagnOstico. En el CapItulo 3 de Marco Institucional, se recoge brevemente Ia
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legislaciãn y programas institucionales vigentes del sector agua y subsector, para
conocer los alcances y expectativas de desarrollo social e institucional especIficos. El
CapItulo 4 analiza al Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades
Rurales y al Programa de Atenciôn Social sobre las formas de emprender las tareas
respectivas.

A partir de 10 anterior y del trabajo de campo en los Estados visitados, los CapItulos 5 y
6 presentan una serie de conclusiones y recomendaciones, respectivamente, en torno
a Ia prevision de buscar Ia sostenibilidad de los sistemas de agua potable y
saneamiento rurales a través de una plena participaciOn social. Por separado, como
anexos, se incluyen descripciones de las visitas a los Estados seleccionados, Ia
bibliografla y legislaciOn relacionada al sector, consultadas y analizadas, una relación
de instituciones y personas entrevistadas, asI como de una presentacián grafica de
fotograflas descriptivas de sistemas de agua potable y saneamiento que se aprecian
adecuadas 0 con problemas diversos.
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2. METODOLOGIA APLICADA AL DIAGNOSTICO

En base a Ia propuesta de trabajb, de presentar el marco de referencia y
recomendaciones preliminames, eI Equipo Asesor se ha propuesto entendem y evaluar
Ia forma en que se interpretan y se aplican (prácticas), las polIticas, las estrategias, los
métodos (fommas de intervenciOn) de colaboraciOn y vinculaciOn del personal intemno y
de las empresas contratadas, en relaciOn a Ia participacion social comunitaria. Pama ello
se definió y aplicO Ia siguiente metodologla:

a).- DefiniciOn conjunta con los funcionamios de Ia Gerencia de Agua Potable y
Saneamiento en Comunidades Rurales, de los alcances del estudio y de las visitas de
campo, pama obtenem información del estado actual (1996 - 1997) del programa en
términos de procesos, resultados e impactos. Con este fin y para esta etapa, fueron
seleccionadas ~01 su camácter representativo, programas de las siguientes entidades:
Chiapas, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Quintana Roo. De los siete
estados visitados, dos (Chiapas y Puebla) se clasifican de marginalidad “muy alta”, una
de “alta” (Tabasco), tres de “mediana” (Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo) y una de “baja”
(Sonora). Además, en tmes estados las obras fueron ejecutadas por Ia CNA, dos con
participación Estatal, dos con participaciOn del Organismo Operador y dos ejecutadas
por empresas contmatadas.

b).- RevisiOn de bibliografla, de reportes, documentos estrategicos y documentos de
tmabajo. Se buscO entendem el marco institucional, las estrategias, criterios, métodos de
supervision, seguimiento y evaluaciOn de Ia CNA, en Ia ejecuciOn de obras y atenciOn
social.

c).- l~articipaciOnen eventos especiales, entrevistas y reuniones de discusiOn y análisis,
con funcionarios de oficinas centrales, gementes, subgerentes y jefes de unidad
estatales y megionales y de usuarios. Se entmevistO a especialistas de otras instituciones
y funcionarios de otras dependencias relacionadas con el agua potable, en los estados
visitados. AsI como, con gementes de organismos operadores en los municipios
visitados. Se asistió a actividades tales como, las Reuniones Nacionales de
Coordinación del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales
el 24 de julio y 8 de octubre de 1997 y, a Ia Reunion Nacional de Usuarios de los
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural.

d).- Visitas y recorridos, por equipos —mInima de dos personas-- a las oficinas estatales
y a las comunidades, con el objetivo de:

• Entrevistar a funcionarios y responsables directos del seguimiento y de Ia
implementaciOn de Ia atenciOn social, para identificar visiones, estrategias, métodos,
vInculos, per-files, formas de comprensiOn, aceptaciOn y promociOn, de Ia atenciOn
social.

• Observar en Ia práctica y entrevistar a los coordinadores, promotores y brigadistas
contratados por las empresas de supervisiOn y atenciOn social, para evaluar su
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actitud, sensibilidad, perfil, metodologia, conocimientos y productos de Ia promoción
del Programa, asI como sus inquietudes y perspectivas del mismo.

• En forma especial, visitamos —generalmente acompañados por los responsables del
trabajo en campo-- cuando menos cinco comunidades por Entidad Federativa
donde, en 1996 y 1997, ha operado el programa. En el caso de Chiapas, se
formaron dos equipos de asesorla para visitar un mayor nümero de obras y recibir
impresiones y extensos comentarios de los miembros de los comités y patronatos
locales de agua potable, dando Ia oportunidad de comparar Ia informaciOn. En un
buen nümero de casos, acompanaron a los dialogos, miembros de Ia comunidad,
incluyendo mujeres, autoridades locales y agrarias.

e).- Se valorô, con Ia ayuda de documentaciOn, expedientes y entrevistas, Ia
metodologla de trabajo y el desarrollo institucional de cada Unidad de Programa
Rurales, en funciOn de Ia atenciOn social y el saneamiento, y Ia forma y calidad de
reclutamiento de personal para atenciOn social y supervisiOn de LA CNA estatal,
organismos operadores y contratistas.

En atenciOn a los ordenamientos legales y prácticas de normatividad, operaciOn,
presupuestaciOn y control se entrevistaron, en determinadas ocasiones a funcionarios
de los CEAS estatales y gerentes o colaboradores de organismos operadores, en Ia
büsqueda de evaluar vinculaciones y sinergias, y sentar bases para el planteamiento de
marco de referencia y recomendaciones al programa de atenciOn social.
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3. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL

Se recogen de manera sintética, aquellos referentes de orden institucional que rigen,
regulan y norman al Sector Agua, particularmente los relativos a agua potable y
saneamiento rural y de participaciOn social, a fin de conocer con mayor detenimiento, Ia
visiOn del Estado y entidades responsables para ejercer, ejecutar y actuar en esta
materia.

3.1 EL. SECTOR/ CNA

MARCOLEGAL

El ArtIculo 27 de Ia Constituciôn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos hace
manifiesto que Ia propiedad de las aguas dentro del territorio nacional corresponde
originalmente a Ia NaciOn. La explotaciOn, uso o aprovechamiento de aguas nacionales
solo podrá realizarse por los particulares mediante concesiones que otorgue el
Ejecutivo Federal, de acuerdo con reglas y condiciones que establezcan las leyes
correspond ientes.

La Ley de Aquas Nacionales. Tiene por objeto regular y administrar en todo el territorlo
nacional las aguas en un marco que redefine el papel del Estado y corresponsabiliza a
todos los usuarios. Garantiza Ia conservaciOn del agua para el beneficio social, Ia
producciOn industrial, agropecuaria y de servicio y pretende crear conciencia en los
usua~iospara un uso más racional del lIquido a fin de preservar su calidad y cantidad.
Permite el justo equilibrio entre Ia rectorla del Estado y Ia participaciOn de los sectores
social y privado, otorgándoles una mayor participaciOn en Ia construcción y operaciOn
de Ia infraestructura y servicios hidráulicos, cuya organizacion promueve y apoya para
mejorar el aprovechamiento del agua. La Ley otorga Ia autoridad y administración de
las aguas nacionales al Ejecutivo Federal, quien Ia ejercera directamente por conducto
de Ia C.N.A., asi como con Ia creaciOn de Consejos de Cuenca.

Los Consejos de Cuenca tienen como objeto, formular y ejecutar programas para el
mejor manejo de aguas, desarrollo de infraestructura hidráulica y servicios respectivos,
particularmente por los problemas de contaminaciOn y competencia por el uso del
agua, superficial y subterránea.

El Programa Nacional Hidráulico. Es elaborado por Ia CNA y por conducto de Ia
SEMARNAP, es sometido a Ia aprobaciOn del Presidente de Ia Republica. Relaciona
las acciones para formular, implantar y evaluar Ia programaciOn hidráulica, con el
concurso de los Consejos de Cuenca o en su defecto por los mecanismos que
garanticen Ia participaciOn de los usuarios.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000. Marca las directrices en materia de
desarrollo social, dando alta prioridad al uso y manejo eficiente del agua, asI como su
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abastecimiento a Ia poblaciOn; asI mismo señala se debe enfatizar Ia atención a los
grupos sociales deprimidos y desprotegidos, principalmente comunidades rurales e
indIgenas con mayores niveI~sde atraso y rnarginaciOn y donde los niveles de abasto
estén par debajo del promedio nacional.

NUEVO FEDERALISMO (en materia de aguas)

En correspondencia al proceso de modemnizaciOn que establece el Plan Nacional de
Desarrollo, se propone fortalecer a los estados y municipios, fomentando Ia
descentralizaciOn y el desarrollo regional, reconociendo los espacios de autonomla
polltica y ámbitos de competencia de los tres niveles de gobierno, con prioridad en
fortalecer los Ordenes de gobierno más proximos a las comunidades, asi coma en Ia
preparaciOn y ejecuciOn de planes y prograrnas que respondan a las necesidades de Ia
población rural.

Se ha instrumentado una estrategia global basada en las siguientes premisas:
planeaciOn hidráulica y administraciOn integral por cuenca, con los Consejos de
Cuenca, y descentralización de actividades operativas y de programas de trabajo.
De acuerdo a Ia dispuesto en el Articulo 115 Constitucional, eI rnunicipio juega un papel
muy irnportante, debido a que es Ia instancia responsable de Ia dotaciOn de los
servicios de agua potable y alcantarillado. Dadas las carencias en materia de agua
potable, se requiere: transferir programas y recursos, y especialmente, acciones
especIficas para elevar las capacidades del municiplo en Ia dotaciOn de servicios.

Para ella Ia CNA ha firmado un Acuerdo para el Federalismo, que presenta los

programas a descentralizar, con aquellos Estados que se han sumado a este proceso.

LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

Se crea por decreto presidencial el 16 de enero de 1989 coma un organo
desconcentrado de Ia Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con elfin de ser
Ia Unica autoridad federal facultada para administrar las aguas nacionales, para
promover Ia coordinaciOn de acciones entre los diversos niveles de gobierno y los
usuarios.

En 1994 Ia CNA cambiO de Ia Secretaria de Agricultura a Ia Secretaria de Media
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), para reforzar el cuidado del
media ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer el ejercicio de
autoridad en relaciOn a los usos del agua.

En el marco general del Plan Nacional de Desarrollo, se propane que Ia CNA
descentralice sus funciones con objeto de que Ia planeaciOn y administraciOn de los
aprovechamientos hidraülicos se Ileve a cabo de manera integral, se descentralicen las
funciones operativas por Cuenca y Estado y haya separacion de funciones normativas.

La descentralizaciOn se presenta coma una .razOn institucional, para fortalecer el
desarrollo sostenible y Ia participación social tanto de niveles de gobierno estatal y
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municipal, como de usuarios. La intenciOn es acercar el proceso de toma de decisiones
a los lugares donde surgen los problemas y hacer al municiplo el responsable de Ia
dotaciOn de los servicios de agua potable y alcantarillado.

La CNA justifica su programa especifico en las pequenas comunidades rurales en
condiciones de alta y muy alta marginalidad, en base a Ia dimension del rezago en
materia de agua potable.

De las atribuciones de Ia CNA, destacan las de:
• Formular eI Programa Nacional Hidráulico,
• Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y

alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas,
• Expedir los tltulos de concesiOn, asignaciOn o permisos,
• Llevar el Registro PUblico de Derechos de Agua,
• Impulsar una cultura del agua que considere este elemento como un recurso

vital y escaso,
• Contratar y concesionar Ia prestaciOn de los servicios que sean de su

competencia,
• Conciliar y fungir como árbitro a peticiOn de los usuarios en conflictos

relacionados con el agua,
• Actuar como autoridad fiscal con autonomia técnica y administrativa en el

manejo de los recursos que se le destinen y de los bienes a su cargo,
• Coordinar Ia programaciOn, estudios y proyectos, construcción, operaciOn,

conservaciOn y mantenimiento de las obras hidráulicas federales, de manera
directa 0 mediante Ia contrataciOn de terceros.

• Acordar Ia creaciOn de Consejos de Cuenca.
• Expedir Normas Oficiales Mexicanas sobre conservaciOn, seguridad y calidad

en Ia explotaciOn, uso, aprovechamiento y administración de las aguas
nacionales.

PROGRAMAHIDRAULICO 1995- 2000

Refleja opiniones de diferentes sectores de Ia sociedad e integra estrategias basadas
en anâlisis regionales de diferentes caracteristicas hidrolOgicas, econOmicas, sociales y
ambientales del pals, buscando como objetivos principales:

• que Ia sociedad se involucre más en eI financiamiento, construcciOn y operaciOn de
las nuevas obras y

• el gobierno se convierta en promotor y coordinador del financiamiento, agente
descentralizador y evaluador de servicios, además de Ia funciOn normativa ya
desempenada.

Sus objetivos generales, segün Ia modalidad de uso del recurso agua, apuntan a:
• contribuir a reducir rezagos y limitaciones en disponibilidad de agua de grupos

desprotegidos;
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• avanzar en saneamiento integral de cuencas, cuya contaminación afectan Ia
salud, economia y el ambiente;

• otorgar seguridad juridica en el derecho de uso de aguas nacionales y bienes
inherentes;

• contribuir a Ia transiciOn hacia desarrollo sustentable mediante Ia
racionalizaciOn de precios del agua con criterios económicos y ambientales;

• ampliar los canales de participaciOn de Ia sociedad en Ia planeaciOn y
utilizaciOn del agua;

• administrar el recurso más efectivamente con Ia descentralizaciOn progresiva
de programas y funciones a los usuarios y autoridades locales dentro del
marco del Nuevo Federalismo;

• introducir patrones de utilizaciOn del agua más eficientes en riego, uso
doméstico, uso industrial, a fin de preservar su disponibilidad y calidad futuras.

El reto es hacer compatible el crecimiento económico con Ia protección ambiental, por
10 que más aIIá de aspectos regulatorios, establece un proceso de promociOn e
inducciOn de inversiones, creaciOn de mercados y financiamiento con participación de
Ia sociedad.

Como programas especificos en Ia materia, identifica al Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento para Ia poblaciOn, comercios, servicios e industrias que
se abastecen y descargan en las redes municipales, incluyendo entre otras acciones,
zonas rurales lo relativo a localidades con menos de 2500 habitantes, cuidado de Ia
salud püblica para el cumplimiento de normas de sanidad para consumo humano y
descarga de aguas residuales.

Las jrioridades y metas respectivas en este ámbito serán las de atender el rezago de
servicios en zonas rurales con apoyo gubernamental federal, estatal y municipal, asi
como Ia participaciOn de Ia poblaciOn. Apoyar a elevar el servicio de agua potable en
zonas rurales de 13.8 millones de habitantes en 1995 a 18.8 millones en el año 2000 y
en saneamiento de 5.5. millones a 15.1 millones de habitantes en el ano 2000;
mantener niveles de desinfecciOn en cuando menos el 95% del agua que se suministra
a Ia poblaciOn e incrementar Ia capacidad instalada de potabilizaciOn.

Entre las estrategias especificas están las de apoyar a los organismos operadores y
municipios y promover que los municipios contemplen planeaciôn y dotación de
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en fomia integral a localidades
rurales, que permitan establecer una politica tarifaria que facilite Ia autosuficiencia
financiera; promover Ia orientaciOn de subsidios destinados a Ia obtenciOn de estos
servicios para comunidades y grupos de poblaciOn en condiciones de pobreza y
pobreza extrema, con énfasis en comunidades indigenas; apoyar Ia participaciOn de Ia
poblaciOn, Ia organizaciOn y trabajo comunitario, especialmente en zonas rurales de
alta marginacion, para fortalecer Ia capacidad de autogestiOn para contribuir a disminuir
costos e incrementar Ia vida Util de las obras; y apoyarse en las Secretarias de Salud y
EducaciOn Püblica, DIF y autoridades municipales y estatales para programas de salud
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püblica y medio ambiente relacionados con el agua; continuará con el programa de
Agua Limpia.

Otros programas complementarios son el Programa de Administración de Usos del
Agua, y el Programa de Tecnologla y CapacitaciOn, para impulsar tecnologIas de
saneamiento y bienestar rural, entre otras.

3.2 PROGRAMAS RURALES Y PARTICIPACION SOCIAL.

Los objetivos principales de Ia CNA en cuanto a Programas Rurales y Participación
Social, se centran en:

a) contribuir a reducir rezagos y limitaciones en Ia disponibilidad de agua de los
grupos más desprotegidos, para mejorar las condiciones de bienestar y salud,

b) otorgar seguridad jurldica en el derecho al uso de aguas nacionales y
servicios conexos,

c) ampliar los canales de participaciOn de Ia sociedad, y
d) promover y apoyar Ia descentralizaciOn progresiva de funciones y programas

a usuarios organizados y autoridades locales.

El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales tiene el
reto, en el marco de un desarrollo sustentable, de:

a) ampliar Ia cobertura de los servicios, y
b) contribuir al Nuevo Federalismo.

Los ~mecanismosde financiamiento seleccionados para dar cumplimiento a las
acciones previstas corresponden a las premisas de Programa Hidráulico 1995 - 2000,
dado el ambiente nacional de escasez de recursos financieros, el papel prioritario del
agua propiciará el crécimiento de Ia inversiOn pUblica dando énfasis aI uso eficiente del
agua, al ejercicio del gasto corriente y Ia inversiOn pCiblica con eficiencia social y uso
prudente del ahorro externo que permitan impulsar el crecimiento econOmico y de
bienestar.

Modalidades de Financiamiento Aplicados.

• Peso sobre Peso.- Recursos complementarios a los de Ia CNA via Ramo 00016
convenidos mediante Anexo de EjecuciOn, son Ia aportaciOn a partes iguales o
porcentaje a definir entre Ia CNA y gobiernos estatales, municipales y organismos
operadores, ejecutados por Ia CNA. Significan aportación de 50% - 50% Gobierno
Federal - CNA y Gobierno Estatal/Municipal y con otras variantes como 50% - 30% -

20% Gobierno Federal - CNA / Gobierno Estatal/Municipal / Comunidad.

• Obra por Obra.- La contraparte se compromete a aplicar un monto de inversiOn y
ejecutar un paquete de obras similar a los que proponga Ia CNA para Ia entidad;
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cada participante ejecuta su paquete de obras; Ia CNA verifica el cumplimiento
normativo..

• Transferencia de recursos federales.- En los estados adscritos al Acuerdo para un
Nuevo Federalismo, los recursos serán transferidos a los gobiernos estatales,
quienes deberán destinar fondos propios similares, para duplicar Ia inversiOn y metas
programadas, siendo responsables de Ia ejecucion; Ia CNA contrata Ia supervisiOn
técnica y de atenciOn social.

• Ramo 00016.- Recursos que Ia CNA asigna a Ia Gerencia Estatales para el
financiamiento de acciones. Como normativa, tiene Ia responsabilidad de dictaminar
Ia factibilidad técnica y social de los estudios y proyectos.

• Ramo 026.- Corresponde a recursos de desarrollo social asignados por Ia Secretarla
de Desarrollo Social, para ser ejercidos por los municipios, organizaciones sociales y
comunidades beneficiarias.

Desarrollo de Programa Rurales y Participacion Social

Los Programas Rurales de Ia CNA abarcan comunidades en zonas rurales con una
poblaciOn inferior a 2500 habitantes, con gran heterogeneidad plurlétnica y multicultural,
aislamiento y dispersion territorial y con altos niveles de marginalidad.

La situaciOn de cobertura actual de servicios de agua potable y alcantarillado en
cománidades rurales se califica de alarmante, siendo de 52.5% y 20.9%
respectivamente, inferiores al promedio nacional de 83.5% y 67% y al de poblaciones
urbanas atendidas en 96% y 85.5% para cada rubro.

Como meta para el año 2000 se espera dotar a 1,331,552 habitantes con el servicio de
agua potable y a 1,822,394 con alcantarillado.

Como antecedente inmediato Ia Unidad de Programas Rurales y ParticipaciOn Social
(UPRyPS) en 1994, realizO sondeos en el estado de Chiapas, con investigadores de
campo en su mayorla sociOlogos y antropOlogos, quienes tenlan experiencia de trabajo
en Ia ComisiOn Nacional de Electricidad que a partir de 1990 habla hecho trabajo de
atenciOn social para atender nücleos de poblacion afectadas por presas.

En 1995 en el Estado de Chiapas, se iniciO el desarrollo de un programa de
construcción y rehabilitaciôn de obras para abastecer de agua potable en el medio
rural. Se reporta de 1995 a 1996 Ia construcciOn de 334 sistemas y Ia rehabilitack~nde
217 que no operaban o lo haclan en forma deficiente.

AsI mismo, en 1995 también en Chiapas, se inicia el Programa de AtenciOn Social a
través de Ia Unidad de Programas Rurales y ParticipaciOn Social, donde se propuso
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probar y determinar un marco teôrico e instrumentos précticos para atenciOn social,
aprovechando experiencias previas relacionadas con grandes obras de agua y
población afectada, y dentro del contexto de emergencia y reclamo social en Ia entidad.
Este programa piloto se orientO para motivar Ia participación consciente y activa de los
usuarios de sistemas de agua potable y saneamiento, y capacitarlos en Ia operaciOn
eficiente de los mismos.

De las experiencias derivadas de Chiapas, en 1996 el Programa de Agua Potable y
Saneamiento Rural y el de AtenciOn Social se hicieron extensivos en todo el pals, con
excepción de Aguascalientes. En esta primera experiencia se atendieron 1489
localidades, de las cuales 565 localidades de 12 estados se ejecutaron con personal de
Ia CNA; en 823 localidades de 15 estados y Ia region Lagunera se contrataron los
servicios de 32 empresas constructoras, y en 101 localidades de los restantes 3
estados (Puebla, Sinaloa y Tabasco), se contO con Ia colaboraciôn de instancias de los
gobiernos estatales y organismos operadores.

3.3 PROGRAMA DEAGUA POTABLE YSANEAMIENTO EN
COMUNIDADES RURALES

En 1996 se da inicio a nivel nacional, al Programa de Agua Potable y Saneamiento en
Comunidades Rurales para contribuir a resolver los rezagos y problemática de agua
potable y saneamiento en localidades rurales, abocándose: en primer Iugar, a Ia
rehabilitaciOn, conclusiOn y ampliaciOn de obras de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, con problemas de funcionamiento, y en segundo, a Ia construcción de
obr~snuevas. Se enfatiza Ia prioridad del agua potable sabre el saneamiento.

Los Objetivos del Programa son:
• Mejorar los servicios a través de Ia rehabilitación y puesta en operaciOn de los

sistemas existentes,
• Ampliar Ia cobertura mediante Ia construcciOn de obras nuevas,
• Asegurar Ia permanencia y sustentabilidad de los servicios
• Optimizar los recursos financieros y humanos de Ia CNA.

Estrategias del Programa:
• Ejecutar obras viables técnica y socialmente, sustentadas en Ia calidad del

agua, optimizando los recursos financieros y humanos de Ia CNA.
• Incrementar Ia disponibilidad de recursos federales mediante Ia mezcla de

recursos estatales y municipales.
• Propiciar y fortalecer acciones de concertaciOn y participaciOn social con las

comunidades para Ia planeacion, construcciOn, operaciOn, administraciOn y
mantenimiento de los sistemas, y apoyar Ia creaciOn de fondos para Ia
conservaciOn y ampliaciOn de los mismos.

• Fomentar el cuidado del medio ambiente y del agua, a través del adecuado
manejo de desechos sOlidos y excretas y del uso racional del liquido.
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• Elevar las capacidades de las instancias prestadores de los servicios a nivel
estatal y municipal, para asegurar Ia calidad y sustentabilidad de los servicios
en eI tiempo.

Universo de atenciOn:
Localidades con poblaciOn inferior a 2500 habitantes con altos niveles de
marginalidad, de acuerdo con indicadores de pobreza y extrema pobreza
definidos por el CONAPO.

Componentes principales de trabajo para el desarrollo del Programa:

1. Infraestructura.- rehabilitaciOn, construcciOn y ampliaciOn de obras de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. Requieren de un estudio y proyecto previo que contemple
las fuentes de abastecimiento y Ia calidad del agua adecuada para consumo humano.
Para alcantarillado debe haber agua potable.

2. Estudios y proyectos.- Proyecto ejecutivo integral para realizar las obras y acciones.
Incluye estudio de factibilidad técnico social, que considere calidad del agua y efecto
ambiental de Ia obra.

3. ParticipaciOn y concertaciOn social.- Lineas de acciOn que buscan:
• eliminar inversiones ociosas y deterioro de obras,
• que (as obras respondan a necesidades reales y sean operadas y

administradas por Ia comunidad,
• generar espacios para Ia reflexiOn conjunta de:

(a problemática comunitaria en relaciOn aI agua.
encontrar soluciones locales a corto, mediano y Iargo plazo.
asegurar sustentabilidad de (as obras.
permanencia del serviclo, impacto favorable y bienestar de Ia
poblaciOn.

Para ello se requiere Ia participaciOn de Ia comunidad en:
compromiso de dar permanencia a los servicios.
capacitaciOn.
participaciOn comprometida.
recursos econOmicos necesarios para cubrir costos del manejo de Ia
infraestructura.

4. Criterios de selecciOn de proyectos.-ET
1 w
91 185 m
284 185 l
S
BT

• que cuenten con estudlo de factibilidad técnico social y dictamen favorable,
• que sean proyectos integrales en cuanto a:

concepciOn y calidad de los servicios,
capacitaciôn y concientizaciOn de las comunidades respecto de uso,
mantenimiento y conservaciOn.

• validaciOn del expediente técnico por las gerencias regionales, visita fIsica al
sitio para constatar demanda y factibilidad técnica y social,
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• privilegiar proyectos de comunidades de alta y muy alta marginalidad, y los
susceptibles de rehabilitaciOn a ampliaciOn.

• segUn tipo de obra: demandas reiteradas de rehabilitaciOn y obra nueva de
agua potable, de alcantarillado, autoconstrucción de sanitarios rurales, en ese
orden.

Otros apartados necesarios para Ia elaboraciOn y desarrollo del Programa se describen
en resumen:

a) Expediente técnico de obra a paquete de obras.
b) Financiamiento del programa.
c) Financiamiento de estudios, proyectos y obras.
d) Contrataciôn y ejecuciOn de obra. Supervision de obra.
e) Atribuciones y funciones de los participantes.
f) Procedimientos de presupuestaciOn.
g) AutorizaciOn de recursos.
h) Gastos indirectos.
i) Ejercicio presupuestal.
j) Modificaciones presupuestales.
k) Seguimiento.
I) Cierre de ejercicio, comprobación y cuenta püblica.

3.4 PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL

El Programa de Atenciôn Social considera a Ia participaciOn social coma tema
recuri-ente socializado e institucionalizado, parte de Ia nueva cultura politica asociada al
nuevo federalismo, que requiere redefinir las relaciones entre gobiemno y sociedad. La
experiencia ha demostrado que de no involucrar a Ia comunidad en todo el proceso
(planeación, ejecuciOn, operaciOn, administración y mantenimiento de las obras), es
poco probable que el sistema perdure.

Las principales caracteristicas del Programa son:

Favorecer el cambio en los hábitos hacia el agua y el medio ambiente:
• lograr Ia participaciOn consensada, libre y camprometida de Ia población rural,
• mayor coordinaciOn entre los tres niveles de gobierno,
• un ambiente de acercamiento con Ia poblaciOn, y
• acciones de atenciOn social

Postulados para atenciOn social, desarrollados durante 1995 con eI pro grama photo
realizado en Chiapas y generalizado en todo el pals en 1996 (excepto Aguascalientes):

• generar foros de expresiOn y participaciôn social en (a programaciOn de Ia
inversion gubernamental,

• lograr Ia participaciôn y opiniOn de Ia poblaciOn a beneficiar mediante el
levantamiento de actas de aceptaciOn de las obras,
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• apoyar a los organismos operadores municipales en el mejoramiento de su
eficiencia.

La atenciOn social se ha desarrollado bajo las siguientes modalidades en 1996:
• por administración, es decir por personal de Ia CNA estatales,
• por contrato, con empresas privadas de supervisiOn técnica y atenciOn social,
• con colaboraciOn de los gobiernos estatales.

Estrategias para guiar los trabajos de atenciOn social:
• lncorporaciOn del componente social en planeaciOn y programaciOn de las

• obras, durante Ia elaboraciOn del proyecto ejecutivo y análisis de calidad del
agua,

• Contacto permanente con las comunidades Organos de representaciOn,
durante Ia construcciOn,

• Privilegio al trabajo de campo y potenciaciOn de capacidades locales,
• ConcertaciOn social para lograr participaciOn comprometida con Ia ejecuciOn,
• CapacitaciOn y entrenamiento a usuarios para administraciOn, operaciOn y

mantenimiento de los sistemas, aprovechando etapa de construcciOn y
prueba,

Acciones para interactuar con las comunidades:
• Visita a autoridades locales, informar de los proyectos, contactar a las

comunidades y fomentar su colaboraciOn,
• Acercarse a instituciones federales, estatales y locales, organizaciones

privadas y sociales para realizar acciones conjuntas, aprovechar sus
experiencias en promociOn y concertaciOn social y organizaciOn y participaciOn
comunitaria desarrollada,

• Identificar y tratar a personas relevantes para ampliar el esquema de
información, orientar acciones y multiplicar el efecto de atenciOn social,

• Presentar los proyectos y programa de atención social en asambleas,
reuniones y sitlo de ejecuciOn,

• Aprovechar eI periodo de construcciOn para enfatizar compromisos,
desarrollar el sentido de apropiaciOn, promover capacitaciOn y entrenamiento.

Productos Esperados:
• Incremento en cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
• ParticipaciOn activa y organizada de usuarios para conservar Ia infraestructura

en buenas condiciones (comités, patronatos, juntas locales),
• Personal comunitario capacitado en operaciOn y mantenimiento preventivo,
• Suministro de agua de buena calidad,
• PadrOn de usuarios integrado y reglamento intemo aprobado,
• ConcesiOn de aprovechamiento hidráulicos y su debido registro,
• Transferencia ordenada de Ia infraestructura y equipo a las comunidades u

organismos operadores
• Registro de cobertura en el SNI.
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Etapas del Trabajo de AtenciOn Social. - promover ía participaciOn de los usuarios en:
a) La programacion de obras durante Ia ejecuciOn del estudio de

factibilidad técnica, financiera, social y medio ambiental,
b) El proceso constructivo,
c) La administraciOn, operaciOn y conservaciOn de Ia infraestructura.

Acciones institucionales asociadas al trabajo de atenciOn social:
a) Diagnóstico socioeconOmico.- ficha socioeconOmica, base de datos, datos para

definir cuotas, etc.
b) CoordinaciOn.- con dependencias gubernamentales y no gubernamentales,

aprovechar sus experiencias en organizaciOn, participaciOn comunitaria, contacto
permanente con presidencia municipal u organismo operador.

c) Análisis de Ia calidad del agua.- durante Ia ejecución de estudios y proyectos y
capacitar en procedimientos de potablizaciOn y desinfecciOn.

d) Concesiones, asignaciones y permisos.- promover Ia regularizaciOn y orientar
sobre Ia integraciOn y presentaciOn del expediente y contar con el titulo al término
de Ia obra.

e) CapacitaciOn.- aprovechar el proceso constructivo y ejecutar talleres teOricos y
prácticos. Aspectos a tratar:

• Cultura del Agua, saneamiento básico y preservaciOn del medio
ambiente; servicios básicos, salud y bienestar social; administraciOn del
sistema, cálculo de aportaciones; mantenimiento preventivo y
reparaciones menores; potabilizaciOn y desinfecciOn.

• Se entregará a Ia comunidad material de apoyo para desarrollar funciOn
y compromiso hacia el sistema:

Esquema simplificado de administraciOn del sistema,
Manual de operaciOn del sistema y equipo de potabilizaciOn y
desinfecciOn,
RelaciOn de herramienta indispensable para mantenimiento y
reparaciones menores.

f) Expediente bésico.- informaciOn sistematizada de Ia obra, compromisos y
material de consulta para comunidades u organismos operadores, con los
siguientes documentos:

• Proyecto ejecutado y pIanos definitivos, croquis,
• Manual de operaciOn especIfico del sistema y equipos de desinfecciOn;
• Análisis de calidad de agua
• Titulo de concesiOn, asignaciOn y permiso de construcciOn,
• Reglamento interno,
• Ficha socio-econômica,
• Acta constitutiva del Organo de representaciOn, padrón de usuarios y

acta de entrega-recepciOn de Ia obra,
• Directorio de empresas, dependencia u organismos para recurrir para

reparaciones mayores.
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g) Entrega de obra.- en probadas condiciones operativas, con presencia de
autoridades municipales, dependencias y organismos de contraparte,
recorrido de las obras, preferentemente con participaciOn popular.

Instrumentos para Ia Atenciôn Social. -

1. Encuesta y dictamen de factibilidad social;
2. Ficha socio-econOmica;
3. Estrategias, conceptos de trabajo y especificaciones;
4. Reglarnento interno;
5. Esquema de seguimiento de avances.

Otros que debe formular Ia contratista a instancia responsable:
material de promociOn y difusiOn,
cur-sos, taller-es y material de apoyo (Iáminas, rotafolios, etc.)
manual de operaciôn y mantenirniento de cada sistema y equipos,
esquema simplificado de administración y financiamiento de Ia operación y
mantenimiento.

Seguimiento y EvaluaciOn. -

• Reportes periOdicos.
• Avance quincenalmente a oficinas centrales.
• Cierre del programa, a Ia conclusion de Ia obra.
• Cierre global, antes de concluir el año calendario.
• Reporte final, con memoria del trabajo de atención social y evaluaciOn de

resultados, con: experiencia obtenida, soporte cualitativo y cuantitativo,
acciones no realizadas y causas, elementos de alcances de concertaciOn
social, sustentabilidad operativa y financiera, eficacia posterior de Ia atención
social; responsabilidad de Ia comunidad sabre administraciOn del sistema;
cuotas a aportaciones, compromisos municipales a de organismos operadores
par-a verificaciOn periOdica, elernentos sobre uso del agua y prácticas de
saneamiento que permitan valorar Ia sustentabilidad del proyecto.

3.5 DEFINICIONES Y CONCEPTOS INSTITUCIONALES

Algunas de las definiciones y conceptos de mayor importancia, que se manejan en los
diferentes documentos de los Programas de ParticipaciOn Social, Agua Potable y
Saneamiento en Comunidades Rurales, y AtenciOn Social, son:

“Desarrollo Sustentable o Sostenible” como el manejo de recursos naturales y
orientaciOn al cambio tecnolOgico e institucional, para asegurar Ia continua satisfacciOn
de las necesidades humanas para generaciones presentes y futuras. Implica una
estrecha vinculaciOn entre comunidades, instituciones gubernamentales y su media
ambiente, par-a que las comunidades deterrninen su propio desarrollo
me sp ansable mente
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“Participación Social” como el eje que propicia “corresponsabilidad” entre gobierno y
sociedad para planificar conjuntamente el desarrollo de Ia comunidad, y por ende Ia
sustentabilidad del sistema. Es decir, permite a Ia comunidades influir en su propio
proceso en función de sus necesidades reales y optimizaciOn de sus recursos, lo cual
requiere de estrecha colaboraciOn y concertaciOn entre las partes.

“Marginalidad” de comunidades rurales de acuerdo con los indicadores marcados por
el Consejo Nacional de PoblaciOn (CONAPO) a nivel municipal y estatal: educaciOn
elemental; condiciones de Ia vivienda (sin drenaje ni excusado, sin energia eléctrica, sin
agua entubada, con piso de tierra), hacinamiento; distribuciOn territorial; desempleo;
emigraciOn; ingresos de personas ocupadas menores a los salarios mInimos. Segün el
Censo de PoblaciOn 1990, Ia poblaciOn rural representa el 26.5% de un total de 91.1
millones, de los cuales el 49.6% de Ia poblaciOn rural total, es decir 10.9 millones de
personas viven en pobreza y pobreza extrema.

3.6 PRINCIPALES ACTORES INSTITUCIONALES EN EL SECTOR DE

A GUA Y SANEAMIENTO

SEDESOL

La Secretaria de Desarrollo Social, especialmente para el periodo de 1989-1 994 dentro
del contexto del Programa Nacional de Solidaridad, hizo importantes inversiones en el
sector, particularmente en Ia reparaciOn y rehabilitaciOn de sistemas de agua potable y
en menor medida obras de alcantarillado. Su participaciOn se da a través del Ramo 026
y Ia consolidaciOn de Consejos de Desarrollo Municipales. El Instituto Nacional de
Solid’aridad (lnsol), es un Organo desconcentrado de Sedesol. Que opera a través de
métodos de promociOn y capacitacion participativa, apoya en Ia organizaciOn de grupos
para eI desarrollo social y autogestiOn comunitaria.

La delegaciOn estatal de Sedesol cumple un papel importante en los Coplade, en Ia
difusiOn de asignaciOn de recursos de desarrollo social.

SECTOR SALUD

La Secretaria de Salud en los diferentes estados de Ia repUblica, realiza actividades de
detecciOn, prevenciOn, atenciOn y control de enfermedades endémicas, de tipo
gastrointestinal, el cOlera, el dengue y el paludismo, todas vinculadas con el agua.
EfectUa actividades periOdicas como son: campanas de IetrinizaciOn y jornadas de
saneamiento con brigadistas especializados y participaciOn comunitaria; realiza
campanas de vacunaciOn, desinfección del agua proporcionando pastillas de cloro,
educaciOn para Ia salud. También impulsa el proyecto Municiplo Saludable de
protecciOn al medio ambiente.
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El Fonda de las Naciones Unidas par-a Ia Infancia (UNICEF), inició el apoyo y
establecimiento de programas de saneamiento, agua y educaciOn sanitaria e higiene a
finales del decenio de 1960. UNICEF se mueve en un marco mundial en Ia büsqueda
de lograr- cobertura universal, en abastecimiento de saneamiento y agua, Ia promociOn
del carácter sostenible y maximizar los beneficios sociales y sanitarios, a través de Ia
eficacia de Ia movilizaciOn y el aprovechamiento de los recur-sos locales. En Mexico el
DIF es su cantraparte principal teniendo gran interés en el saneamiento y el control de
calidad del agua en ámbitos domiciliarios.

FundaciOn del Agua, lAP.

Organismo privado abocado a proporcionar- agua a comunidades rurales en Chiapas y
Tabasco, con aportaciones privadas y recientemente publicas (CNA, SAPAET),
proporciona sistemas de agua potable a comunidades de hasta 500 habitantes con un
importe promedio de $500,000.00 par abras. Su compromiso es dotar de agua, aun
cuando haya que ejecutar- varios intentos de perforaciOn de pozos. Sin embargo no
efectüa acciones de participaciOn social excepto de aportación de abra de mano local
durante Ia construcciOn y, en ocasiones, de habilitaciOn de personal local. Está par
extender- sus acciones a Yucatan.

Organismos No Gubernamentales

Existen un gran nümero y variedad de organizaciones de Ia sociedad civil trabajando en
el area rural y can vInculos con el sector agua potable, saneamienta y media ambiente.
Ejern~Iosde algunos de estos organismos y redes no gubernamentales son:

AcciOn y Desarrolla A.C., Morelos.- Saneamiento de barrancas, ecologla
productiva y seguridad alimentaria.

Alternativas y Procesos de ParticipaciOn Social A.C., Tehuacán, Puebla.- Riego y
captaciOn de agua en barrancas y prevenciOn de Ia erosiOn. Alternativas
alimentarias y esquemas de cr-édito.

Asociacion Mexicana de TransformaciOn Rural y Urbana. A.C., Oaxaca, Chiapas,
Puebla y Estado de Mexico.- Ollas de captaciôn de Iluvia, bordos y pequenas
presas para desarrollo rural.

Centro de InnovaciOn en Tecnologia Alternativa A.C., Nacional.- Quince anos de
experiencia en banos secos y tecnologIas altemnativas en saneamiento agua y
media ambiente.

Concern A.C., Chiapas.- Experiencia intemnacional en agua potable y
saneamiento.
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El Instituto Nacianal de Salud Publica or-gana desconcentrado realiza investigaciones y
pr-oyectos vinculados al saneamienta ambiental y factores de riesgo par posible
contaminaciOn de mantos freáticos y uso de aguas residuales par-a Ia agricultura.

DIF

El Sistema Nacianal para el Desarrolla Integral de Ia Familia, a través de diver-sos
pragramas, monitorea el estado de salud y nutricional de los ninos y las familias del
media rural. Da importancia a Ia higiene familiar- y el saneamienta, promaviendo Ia
cultura de usar letrinas y su relaciOn can el control de morbi-mortalidad y maneja
apropiada de excretas. Esto to hace en vinculaciOn con los sistemas estatales de salud
publica y par via de camités municipales. En 1996, su red mOvil cuenta con más de
2000 pramotares rurales en tado el pals. El DIF participO con Ia CNA en Tabasco en el
Proyecto Piloto de Saneamiento par-a promover y evaluar sanitarias ecolOlagicos.

IN!

El Instituto Nacianal Indigenista atiende, en for-ma autOnoma, âmbitos y camunidades
indigenas para su desarrallo integral. En materia de agua potable y saneamiento
promueve y desarrolla programas de Ietrinizaciôn con tecnologIa apropiada. A través
del Ramo 026 y Ia for-maciOn de grupos de trabajo, ha financiado y establecido
pequenos sistemas de agua potable, y esta par introducir diez plantas pequenas de
potabilización alemanas en el estada de Nayarit.

IMTA

El Instituto Mexicana de Tecnolagia del Agua hace investigaciOn fisica-quimica de
tratamiento y calidad del agua, estudia alternativas de tratamiento de lodos par
potabilización y aguas residuales, ast coma el comportamiento de patOgenos, el virus
del cOlera y flora acuatica nociva en cuerpos de agua. Evalüa el impacto ambiental en
cuencas, tecnolagia hidráulica e hidrolagica, usas del agua en distritos de riego y
drenaje, y problemas de traslado y patabilizaciOn por minerales coma el fierro, el
manganeso y el arsenico.

En fecha reciente han iniciada Ia selecciOn e investigacion de tecnologias alternativas
par-a patabilizaciOn en lugar del dora, que sean apropiadas y manejadas par los
usuarias. Además sus areas de potabilizaciOn y participaciOn social colaboran en un
proyecto pilato para el desar-rolla de tecnologlas aprapiadas de saneamiento en el area
rural, asi coma Ia cansolidaciOn de consejos de cuencas. Se espera enriquecer sus
capacidades en to que se relaciona a multi-filtraciOn y transferencia de tecnologlas.
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UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para Ia Infancia (UNICEF), iniciO eI apoyo y
establecimiento de programas de saneamiento, agua y educación sanitaria e higiene a
finales del decenio de 1960. UNICEF se mueve en un marco mundial en Ia büsqueda
de lograr cobertura universal, en abastecimiento de saneamiento y agua, Ia promociOn
del carácter sostenible y maximizar los beneficios sociales y sanitarios, a través de Ia
eficacia de Ia movilizaciOn y el aprovechamiento de los recursos locales. En Mexico el
DIF es su contraparte principal teniendo gran interés en el saneamiento y el control de
calidad del agua en ámbitos domiciliarios.

FundaciOn del Agua, lAP.

Organismo privado abocado a proporcionar agua a comunidades rurales en Chiapas y
Tabasco, con aportaciones privadas y recientemente publicas (CNA, SAPAET),
proporciona sistemas de agua potable a comunidades de hasta 500 habitantes con un
importe promedio de $500,000.00 por obras. Su compromiso es dotar de agua, aun
cuando haya que ejecutar varios intentos de perforaciOn de pozos. Sin embargo no
efectUa acciones de participaciOn social excepto de aportaciOn de obra de mano local
durante Ia construcciOn y, en ocasiones, de habilitaciOn de personal local. Está por
extender sus acciones a Yucatan.

Organismos No Gubemamentaies

Existen un gran nUmero y variedad de organizaciones de Ia sociedad civil trabajando en
el area rural y con vinculos con el sector agua potable, saneamiento y medio ambiente.
Ejemplos de algunos de estos organismos y redes no gubernamentales son:

AcciOn y Desarrollo A.C., Morelos.- Saneamiento de barrancas, ecologia
productiva y seguridad alimentaria.

Alternativas y Procesos de ParticipaciOn Social A.C., Tehuacãn, Puebla.- Riego y
captaciOn de agua en barrancas y prevenciOn de (a erosiOn. Alternativas
alimentarias y esquemas de crédito.

Asociacion Mexicana de TransformaciOn Rural y Urbana. A.C., Oaxaca, Chiapas,
Puebla y Estado de Mexico.- Ollas de captaciOn de Iluvia, bordos y pequenas
presas para desarrollo rural.

Centro de InnovaciOn en Tecnologla Alternativa A.C., Nacional.- Quince anos de
experiencia en baños secos y tecnologias alternativas en saneamiento agua y
medlo ambiente.
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Concern A.C., Chiapas.- Experiencia internacional en agua potable y
saneamiento.

Espacios de Salud A.C. Morelos, Guerrero y Oaxaca.- Tecnologlas apropiadas
de saneamiento y sanitarios ecolOgicos, captación y conservaciOn de agua
domestica, educaciOn participativa en salud y medio ambiente.

FundaciOn de Apoyo Infantil, A.C., Guanajuato.- ReahabilitaciOn de cuenca
hidrolOgica (bordos, presas, terrazas), alternativas ecolOgicas, banos secos,
desarrollo humano, organizativo, infantil, genero, salud, nutriciOn.

FundaciOn de Apoyo Infantil A.C., Sonora.- Alternativas ecolOgicas y de vivienda;
financiamiento popular, desarrollo humano.

FundaciOn Mexicana para el Desarrollo Rural A.C., Nacional.- ParticipaciOn con
grupos de campesinos, canaliza recursos para gestiOn, promoción, organizaciOn,
evaluaciOn y financiamiento de proyectos.

Grupo ANADEGES, D.F., Nacional.- Red de ONG en trabajo participativo
campesino; experiencia en aprovechamiento de orina humana en hortalizas.

Luna Nueva A.C., Morelos y Oaxaca.- CaptaciOn de agua de Iluvia con cisternas
de ferro-cemento.

SARAR TransformaciOn S.C. Nacional e Internacional.- Desarrollo participativo,
asesoria en planeaciOn y evaluaciOn, capacitación, diseno y producciOn de
materiales educativos y audiovisuales, procesos de saneamiento alternativo.

VisiOn Mundial de Mexico A.C., Nacional.- Desarrollo rural, sistemas de pozos
para agua potable, promociOn de Ia ninez y desarrollo comunitario
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4. ANALISIS DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL

4.1 Estructura del Programa.

Actualmente las Gerencias Regionales representan un nUmero dentro de las grandes
cuencas hidrolOgicas en el pals, agrupando cada una varios estadas de Ia RepUblica.
Organizan y coordinan el maneja del aQua, ya sea par acuifero a cuenca hidrolOgica.
Dependen de Ia DirecciOn General. A ellas reportan las Gerencias Estatales de las
entidades correspondientes.

Las Gerencia Estatales tienen relaciOn directa can los usuarios y con el sistema
hidrolOgico, con conocimienta de los prablemas locales. Son el enlace can autoridades
estatales y municipales y can los representantes de los difer-entes sectores de Ia
saciedad en los estados.

El Modelo de Análisis Triangular- pretende dar- una descripciOn de los elementos que se
encuentran ligadas al análisis de Ia instituciOn, coma son: Estructura, Perfiles del
Personal yAmbiente Labaral, cada una de ellas se relaciona mediante lineas de
comunicaciOn. El empleo del esquema no desea ser un carte perfecta de Ia realidad
que se vive, pero si nos apayo en Ia definiciOn de una serie de indicadores que
permitan Ia identificaciOn de cantenidos observados y reflexionados en el desarrollo de

Ia UPRyPS. ~EE~

La estructura de Ia Unidad de Programas Rurales y ParticipaciOn Social (UPRyPS), es
una organizaciOn joven (95’-97’), de jerarqula vertical descrita par autores de Ia
administraciOn maderna coma de carácter mecanico y extralda del modelo organizativo
del sector pUblico. Describe su mapa organizacional a través de areas de direcciOn,
subdirecciOn, gerencia coma mandas medios, subgerencias, jefaturas y niveles
operativos. Es de hecho una area staff alineada a Ia cadena control y mando (ver
esquema 1), Ia que se reproduce a pequena escala desde Ia Unidad Central en las
diversas Gerencias Regionales y Estatales (ver esquema 2), para cada Gerencia existe
un nümero determinada de prafesionistas que conforman eI equipo de trabajo, siendo
de mayor cuantla el de las regianales, donde las funciones y responsabilidades son
más equilibradas.

COMUNICACION COMUNICACION

COMUNICACION
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Esquema ‘1. Organigrama CNA

OCT1JBRE 1997
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Esquema 2 Organigrama UPRyPS

Su camunicaciOn se da de manera descendente permitiendo que el proceso
administrativo se direccione desde Ia Unidad Central u Oficinas Centrales hacia las
Ger-encias Regionales a Estatales a través de accianes fundamentadas en los
propôsitos de Ia UPRyPS, par media del establecimiento de normas, pollticas,
pr-ocedimientos, métodos, indicaciones, entre otras; su funciOn principal es Ia de dirigir
el proyecto de Agua Potable y Saneamiento en eI media Rural.

Para lograr tales fines se vale y apaya a través de Ia coordinación interna de areas
relacionadas con el factor Técnico y Constructivo para efectuar- los estudios y
proyèctos, proyectos ejecutivos, con el area de Demanda Ciudadana y Compromisos
Presidenciales para recoger solicitudes de comunidades, Tenencia de Ia Tierra y

~Patr-imoniaInmabiliaria par-a gestionar y tramitar tltulas de concesiOn y derechos del
uso del suelo, Agua Limpia para efectuar estudias sabre calidad del agua, Sistema
Nacional de InformaciOn para reunir datos; resultados, evaluaciones, censos, entre
atr-os, que permitan mantener en pracesa continua de informaciOn dentro y fuera de Ia
CNA, AtenciOn Social que es el area responsable de Ilevar- a cabo el pracesa de
sensibilizaciOn y concientizaciOn para que las comunidades se apropien y
responsabilicen de los sistemas de agua rehabilitados y de abra nueva, entre atras.

Para realizar dichas funciones se r-ealizan ejercidia de validaciOn sobre presupuestos
carrespondientes a las abras, asesorlas y orientaciOn basado en diversos formatos en
su mayor-ía comprendidos estos en el manual metodolOgico que emite Oficinas
Centrales para cada Gerencia. Las Gerencias Regionales y Estatales articulan
responsabilidades y compromisos contradices can las camunidades solicitantes,
ofrecen servicios y coordinan esfuerzos con diversos sectores relacionadas con el
tema del Agua Potable y Saneamiento.

Es importante señalar- que el pracesa de comunicaciOn que se genera en Ia UPRyPS
encuentra canales tradicianales de transmisiOn de mensajes, a Ia cual se espera Ia
retroalimentaciOn de las Gerencias sabre los avances y terminaciOn de las obras,

FUENTE ENTREVISTA CON LA ING
MA DELALUZRUBALCABA
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evaluaciones y recomendaciones o alguna propuesta para mejorar Ia metodologla y

adecuarla a las caracterIsticas de Ia zona donde se encuentran las comunidades.

El Proceso en Comunidad

Es asi que el proceso se inicia con (a identificación de obras socialmente factibles y
técnicamente viables para las comunidades solicitantes.

La UPRyPS en cada Gerencia emite Ia convocatoria a Ia Iuz püblica para que
empresas constructoras y sociales concursen en tres areas de intervención: 1)
ConstrucciOn de los sistemas, 2) Supervision Técnica de Ia Obra y 3) Atención Social.
Las empresas debidamente licitadas y aprobadas analizan Ia metodologIa propuesta
por Ia UPRyPS, para realizar el trabajo de acuerdo a esas normas y politicas.

Conjuntamente con el area técnica y Ia UPRyPS realizan estudios de factibilidad social
y estudios técnico-econOmicos, para verificar las condiciones en Ia que se encuentra Ia
comunidad y su aceptaciOn de Ia obra propursta, y asI poder impulsar su desarrollo. Se
contribuye en (a inducción de Ia cultura del agua para que los usuarios adopten su
sistema de agua comprendiendo Ia importancia del uso de Ia misma. Se realizan
acciones de gestiOn juridica en procedimientos de regularización y trámites de tItulos
de concesiOn.

Su mayor preocupaciOn es Ia de hacer sentir a Ia comunidad responsable de sus
sistemas rehabilitados o nuevos, razOn por (0 cual es imperante transferir dicha
infraestructura a Ia comunidad en Optimas condiciones, asi como prepararlos para
enfrentar contingencias y poder resolverlas, ya sea reparando danos menores o
solici~andoasesoria y apoyo técnico a las instancias que lo puedan resolver, como es
el caso de los Organismos Operadores. Más tarde, al recibir Ia obra Ia comunidad
cuenta ya con un comité o patronato del agua, organizado a partir de Ia construcciOn o
retomando Ia participaciOn a través de las autoridades tradicionales del lugar, (a cual se
encargará de hacer cumplir los acuerdos a los que Ilegaron en asamblea, tales como:
miembros del comité, tarifas u cuotas de acuerdo a las posibilidades de Ia comunidad,
designaciOn de fontaneros u operarios del sistema, sanciones y castigos, entre otros
(ver esquema 3).

Cabe agregar y de acuerdo a Io observado, que el reglamento interno del comité del
agua son formatos pre-elaborados e impuestos en Ia metodologla de Ia UPRyPS, en
cuyo caso inhibe Ia proposiciOn de normas y reglamentos emitidos por Ia comunidad.
Se ha dicho, que a pesar de que el formato ya esta elaborado, existe un grado de
flexibilidad al permitir participar a (a comunidad en (a formulación de su reglamento, sin
embargo en Ia prãctica es muy restringida tal posibilidad.

El control y seguimiento es ejercido por las Gerencias Regionales y Estatales hacia las
empresas constructoras que son supervisadas por otra empresa y que conjuntan
esfuerzos con Ia AtenciOn Social para realizar los trabajos en Ia comunidad. Más tarde
y a peticiOn de Ia oficina central, se entregan los resultados obtenidos por medio de
evaluaciones por puntajes para evaluar los atcances de las rehabi(itaciones,
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ampliaciones o nueva construcciOn y sobre todo, (0 que se hace en materia de
Atención Social. A pesar de que las Gerencias se encuentran con un marcado limite de
recursos propios como son: vehIculos, material didâctico, personal, etc., estos se han
apoyado intensamente en las empresas que han sido elegidas en las licitaciones
püblicas, asi mismo se ha buscado e( apoyo de otras dependencias para realizar
tareas de capacitaciOn en términos de sensibi(izaciOn sobre el uso del agua y (a
práctica del saneamiento, como son: SSA, D(F, y en el caso de programas bilingues
con el (NI

Esquema 3: MetoclologladeTrabajode Ia Unidad de Programas Ruralesy Participación Social
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debe de poseer el profesional que se harã cargo de tales responsabilidades inscritas
en el perfil.

La precisiOn y claridad con que sean elaborados dichos perfiles, dará como resultado
Ia apropiaciOn y productividad del puesto. Sin embargo existe una dificultad en Ia
UPRyPS; los perfiles de los profesionales que forman parte de Ia Unidad corresponden
en teorla a las necesidades del programa, más ahora se ha visto que se debe poseer
sensibilidad y creatividad, ante los fenOmenos sociales que se presentan en Ia
comunidad. Esta es una caracterIstica que debe formar parte de su perfil y que sin
embargo no Ia encontraremos en ningün texto o recomendaciOn normativa, si no que
se crea y se forma a través de un proceso de transformaciOn de valores, creencias y
filosofla de vida.

Es asi que tenemos que Ia mayorIa de los profesionistas que forman parte de Ia
UPRyPS son extraldos de las filas de los lngenieros Civiles con especialidad en
Hidráulica, TopOgrafos, lngenieros AgrOnomos, Administradores, Contadores,
Economistas, Comunicadores Sociales y Veterinarios, entre otros. Haciendo un poco
de historia.las actividades que desarrollaban antes de formar parte de Ia Unidad eran
de carácter técnico en sus labores motivo por el cual ahora advierten dificultades para
comprender su rol profesional.

Al modificar el anterior organigrama se perdiO en cierta forma el objetivo que se venia
realizando en las areas técnicas, causando un problema de identidad o reconocimiento
de su nuevo rol, generando un cierto nivel de resistencia a los retos que se presentan.
Existe un paradigma de importante envergadura en este proceso, construir un perfil
real con elementos de sensibilidad técnica y social es importante para que el personal
se reconozca en esa estructura.

Al parecer el area técnica y el area social son dos aspectos que confluyen en el trabajo
de UPRyPS, aun no se alcanza a visualizar el escenario futuro o deseado y los pasos
sOlidos del proceso para establecer Ia importancia de facilitar que Ia comunidad se
haga responsab(e de su sistema ya que, o se inclinan al aspecto técnico dando
grandes explicaciones sobre el sistema y se adolece de Ia paciencia y didáctica
requerida para que en realidad Ia poblaciOn comprenda y se haga cargo, o se inclinan
fuertemente al aspecto social en donde también se habla mucho pero se logra poco,
además de contraer compromisos con Ia comunidad qu~no les corresponderla tomar.

La labor deberla equilibrarse entre lo técnico y lo social, lo que se puede ir acercando a
través de personal con formaciOn social y varios años de experiencia en el sector;
“Ingenieros Sociales” con sensibilidad en cuanto a temas sociales y sobre todo a Ia

creaciOn de equipos interdisciplinarios.

En Ia siguiente tabla se ilustran los perfiles de los profesionistas de 7 Gerencias,
Regional y Estatal, que han desarrollado eI programa y se han esforzado por
comprender y asimilar su nuevo rol.
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Ambiente Laboral y Comportamiento

Cuando se piensa en Ia construcciOn de una estructura organizativa o sistema, se hace
con Ia finalidad de que las graficas y los sImbolos cobren vida a través del desempeño
y satisfacciOn de los empleados, tratar de evitar el pensamiento o creencias de que lo
que se plantea sobre el papel puede ser irreconciliable con Ia realidad, en este caso,
con Ia obtenciOn de posibles impactos en las metas y propOsitos establecidos para Ia
UPRyPS, que en Ia práctica se transforman en obras de sistema de agua y Ia
apropiaciOn, administraciOn y cuidado del mismo por parte de (as comunidades
beneficiadas por el programa.

De lo establecido y normado sobre el papel, se encargan de ponerlo en acciones
concretas los participantes profesionales de Ia UPRyPS, no obstante y pese a las
ambiguedades provocadas por Ia estructura, al fomentar de manera consciente o
inconsciente, (a realidad de posibles reestructuraciones o problemas relacionados con
las labores que se les ha encomendado, asI como conflictos al interior de Ia Unidad, de
estos podemos citar los siguientes:

a) Se observa en el personal de Ia Unidad, preocupaciOn por mantener sus empleos,
las razones son referidas a que el gobierno federal se propone continuar con las
polIticas de ajuste en diferentes instancias y asi recortar personal y los
correspondientes gastos que de ello se derivan. También otra razOn parte de las
estrategias de Ia Unidad, al modificar objetivos y funciones y dirigir sus esfuerzos a que
los roles del personal a su cargo, respondan positivamente a los retos que se derivan
de Ia descentralizaciOn, procesos de apropiaciOn, operaciOn y mantenimiento de los
sistemas rurales de agua potable y saneamiento, poniendo en juego su experiencia,
cap~cidadesy voluntad creativa al ser facilitadores del proceso y no obstáculos que lo
impidan.

b) Existe poca autoestima del personal a las que no se le reconoce Ia labor que vienen
desempenando y se les apoya poco; no existen espacios de retroalimentaciOn para
evaluar las cualidades de los profesionistas. Por otro (ado en relaciOn a los apoyos
materiales para Ia realizaciOn de su trabajo se les pide hasta que contribuyan con su
propio salario cuando no se cuenta con el dinero necesario para realizar recorridos por
comunidades, comidas, hospedajes, gasolina, etc., para no retrasar las tareas
encomendadas, con (a promesa de que se les repondrá en cuanto se reciban los
porcentajes para ese tipo de gastos, creando en ellos frustraciOn e inconformidad.

c) En términos generales Ia comunicaciOn se limita Unicamente a transmitir informaciOn
más sin embargo, es necesario que los niveles de comunicaciOn se den de manera tal
que lo que se emita, como pueden ser lineamientos, normas o tareas sean recibidas
claramente para asi evitar Ia generaciOn de malos entendidos que frenen el desarrollo
de (as (abores de (a Unidad, los errores en este tipo de estructuras se suscitan cuando
Ia informaciOn fluye unidireccionalmente y no permite Ia mayor participaciOn de los
principales actores de los niveles ejecutivos u operativos.
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d) Las necesidades propias de Ia UPRyPS han Ilevado al gran equipo de trabajo a
reunirse constantemente para evaluar los logros que se han alcanzado, ofrecer
informaciOn acerca del proceso de federalización y sobre los compromisos y tareas
que se han encomendado para cada reunion, en algunos casos se distribuyen
formatos via fax o por teléfono para solicitar una determinada informaciOn y asI

presentarlo en el dIa de Ia reuniOn. Es necesario señalar que (a práctica de las
reuniones muchas veces puede (levar a algunas confusiones en el terreno de Ia acciOn,
ya que se pueden estar ensayando nuevas formas de trabajo sin ser conocidas o
unificadas por el resto de (as gerencias y Ia informaciOn no se ofrece de manera
adecuada o dejando al libre albedrio del gerente y su equipo Ia ejecuciOn de éstas.

e) La experiencia plloto del estado de Chiapas en materia del abatimiento del rezago
social en las zonas indigenas y especificamente en Ia implantaciOn de sistemas de
agua, logro que Ia Gerencia Estatal, (más tarde gerencia regional) fuera Ia vanguardia
del proyecto encomendado a (a UPRyPS, de aqul que su experiencia sirviera de punta
de lanza para continuar con el proyecto, a nivel nacional (con excepciOn de
Aguascalientes), se observa que gran parte de las gerencias estatales o regionales
toman como punto de constante comparaciOn y competencia Ia forma en que se
realizaron (as tareas y resultados en Chiapas, compartiendo Ia idea de que cada
localidad tiene su propia cu(tura y no se podrian en un momento dado adaptar los
instrumentos y técnicas que alli se experimentaron. Sin embargo, lo que ha sucedido
es que finalmente cada lugar ha hecho su mejor esfuerzo, aün a pesar de que cuentan
con un menor presupuesto y se han logrado concretar algunas de las metas
establecidas para 96’ y 97’.

f) Cada Gerencia se ha preocupado por realizar y cumplir con sus metas fijadas, los
equi~osde trabajo se han constituido y formado con personal de las areas técnicas de
Ia CNA, causando aI personal un conflicto de identidad profesional y pertenencia al
equipo al que se han sumado, parece que son vistos como una unidad irrelevante que
no aporta resultados en términos técnicos visibles y factores medibles, y si a ello
sumamos Ia dinámica del poder al interior de Ia Unidad tenemos fuertes
confrontaciones e imposiciones por parte de los niveles de autondad y mando.

g) El liderazgo visto como el elemento desarrollante y no de manera tradicional, puede
Ilegar a fortalecer Ia evoluciOn del programa y a los integrantes del equipo, sin
embargo, tal (iderazgo debe ser desarrollado para potenciar Ia capacidad del equipo,
tratando de evitar caer en los viejos esquemas que limitan el avance en conjunto. Se
observa en Ia Unidad un desequilibrio en el estilo en que se emplea tal liderazgo ya
que se muestra muy formal y en ocasiones impositivo, de manera que no permite el
libre flujo de ideas y propuestas. Afortunadamente existen algunas personas que
visualizan a su equipo con mucho potencial y propician su desarrollo en los terrenos en
que se encuentren trabajando.

Finalmente podemos agregar que dentro de Ia UPRyPS existe un nivel de
especializaciOn y formalización que permite cumplir con las tareas asignadas por las
oficinas centrales, pero habrá que evaluar profundamente los resultados del trabajo ya
que las acciones que realiza el personal reflejan Ia estructura de Ia CNA, mediante el
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potencial de su equipo que motiva o burocratiza su iniciativa en el desempeno de sus
compromisos y responsabilidades.

A manera de conclusiOn se puede decir que (a CNA y especificamente Ia UPRyPS se
encuentran en una etapa de transiciOn donde Ia estructura de su organizacion requiere
de diversas mejoras y sobretodo de comprender el rol institucional que le está
asignando el proceso de interacciOn directa con Ia poblaciOn, ya que al igual que
cualquier ser vivo Ia Unidad necesita evolucionar en su estilo de direcciOn hacia una
gerencia de servicio y facilitaciOn de Ia gestiOn comunitaria y participativa con un
soporte de sostenibilidad, que dé paso a una organizaciOn de aprendizaje, cuya
filosofla sea el de Ia adaptaciOn continua a los cambios estructurales.

4.2 ETAPASDELAATENCIONSOCIAL

Producto del análisis de entrevistas y visitas de campo, asi como de Ia documentaciOn
del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural y el Programa de AtenciOn Social,
se identifican las diferentes acciones que se realizan durante el proceso de los
programas, en las tres etapas del desarrollo de las obras: planeación, construcción, y
operación y mantenimiento de los sistemas.

Es de gran importancia el hecho de considerar como una necesidad fundamental, Ia
participaciOn de (as comunidades en el desarrollo del Programa de Agua Potable y
Saneamiento en zonas rurales, ya que a diferencia de las condiciones urbanas, Ia
problemática y caracterIsticas socioeconOmicas de las poblaciones rurales requieren de
Ia participaciôn activa de sus habitantes para aprovechar Ia infraestructura construida
por là CNA y garantizar Ia operaciOn de los sistemas de agua y saneamiento.

Es evidente que en los tres años de trabajo del Programa, se han tenido importantes
avances en el desarrollo de experiencias en los diferentes estados, en Ia aplicaciOn
concreta de las propuestas en las condiciones especIficas de cada regiOn del pals y en
el diseno de instrumentos. Sin embargo se perciben algunas limitaciones y vaclos, que
de superarse, facilitaran el logro de los objetivos.

A continuacián se mencionan algunos de estos elementos a revisar en cada una de las
etapas:

4.2.1 ETAPA DE PLANEACION

Participación Comunitaria Desde el Inicio

La atenciOn social, como actividad concreta en las comunidades se inicia a partir de Ia
contrataciOn de una empresa supervisora, en el momento en que ya existe un proyecto
a ejecutar; por lo tanto es evidente que los usuarios quedan fuera del proceso de
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programaciOn de las obras, asI como de los estudios de factibilidad técnica, Ia elecciOn
del nivel y tipo de servicio que prefieren y Ia selecciOn de Ia tecnologla mas adecuada.

En (a mayoria de las ocasiones, Ia participaciOn concreta de las comunidades en Ia
etapa de planeaciOn, se reduce a (a presentaciOn de sus solicitudes en diferentes
instancias; aI no tener una mayor participaciOn en (a planeaciOn de (as obras y
mantener su papel de beneficiario - receptor de (a obra que Ia InstituciOn define y
aprueba, se reducen substancialmente las posibilidades de que Ia comunidad se
apropie de (a obra.

Se!ecciOn de Comunidades

Los indicadores de marginalidad y pobreza, no siempre son los determinantes para (a
selecciOn de (as comunidades; algunas localidades donde se trabajO en 1996 y 1997,
rebasan el Ilmite de 2500 habitantes, como son los casos de Tezonteopan de Bonilla,
Huaquechula, Puebla y Sayulilla, Acaponeta en Nayarit, con casi 4000 habitantes. De
igual forma los criterios econOmicos en ocasiones se aplican mecánicamente,
pensando que toda comunidad rural carece de recursos, cuando en Ia práctica
encontramos zonas que tienen niveles econOmicos medios, como en Ia comunidad de
Santa Isabel, Municipio de Ahuacatlén en Nayarit.

La experiencia que se está desarrollando en el estado de Chiapas, en coordinaciOn
interinstitucional con Sedesol y Salud, en Ia selecciOn de (as comunidades prioritarias
para Ia instalaciOn de sistemas de agua y saneamiento, basados en el cruce de las
variables: niveles de ingresos, carencia de servicios, niveles de marginalidad e
incidencia de enfermedades, será de utilidad para reforzar Ia importancia de los
criterios de selecciOn en el Programa Rural.

Estudio de Factibilidad Social

El Estudio de Factibilidad Social realizado en forma paralela al Estudio Técnico, busca
equilibrar los argumentos de carácter social, que inmiscuyen directamente a los
beneficiarios, sus potencialidades y opiniones; a los elementos de carácter técnico, con
elfin de tener una visiOn integral de las condiciones no solo de Ia instalaciOn de un
sistema de agua o saneamiento, sino también Ia garantia de su operaciOn y
permanencia.

Sin embargo, en (a préctica eI estudio de Factibilidad Social aün no tiene el peso
necesario, debido a varias razones: en Ia gran mayoria de los proyectos de 1996, se
realizaron obras de rehabilitaciOn, obras inconclusas o deficientes, o en su caso
correspondieron a compromisos presidenciales o de los gobiernos de los estados, por
lo tanto el estudio de factibilidad social no fue determinante para Ia se(ecciOn de (as
ob ras.

En el caso de estas obras, no existen referencias documentales de Ia identificaciOn y
análisis de (as causas que provocaron Ia necesidad de rehabilitación, como se seña(a
en Ia normatividad, y por (o tanto, no se conocen los elementos a corregir, para evitar
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caer nuevamente en el abandono de los sistemas al repetirse los mismos errores, lo

que puede provocar nuevamente el desperdicio de Ia inversiOn.

Recorridos de Campo

Una opciOn de participaciOn de Ia gente en esta etapa, es (a realizaciOn de un recorrido
de campo para Ia evaluaciOn social programada y técnica del proyecto, sin embargo, no
se encontraron documentos en los que se reporten los resultados de esta evaluaciOn,
ni Ia recopilaciOn de las opiniones y comentarios de Ia gente, ni el resultado de los
recorridos en Ia definiciOn del proyecto, incluso en Ia mayorla de los casos el recorrido
se hizo con un nUmero muy reducido de personas, desperdiciando Ia oportunidad de
iniciar con el conjunto de (a comunidad, el acercamiento a (a obra y Ia posterior
apropiaciOn del sistema. SOlo en Nayarit se promueven visitas a (as obras, pero para
conocer Ia que ya se esta construyendo.

Peso Real del Estudio de Factibilidad en Ia PlaneaciOn de los Sistemas

A pesar de que eI estudio de factibilidad se concibe como e( instrumento para conocer y
valorar las condiciones adecuadas para Ia realizaciOn de una obra, por los elementos
ya p(anteados, en muchos casos el estudio se reduce a (a validaciOn del “deseo y
necesidad que tiene (a comunidad del agua”, más aUn cuando en Ia -Gula para el
Estudio de Factibilidad-, se dirige el resultado del diagnóstico para que se emita “un
dictamen positivo, justificando Ia notoria necesidad del agua”. En este tenor, eI estudlo
de factibilidad deja de ser un instrumento de valoraciOn de Ia capacidad y compromiso
social, transformándose en un simple requisito a cumplir, como forma, sin contenido.

En Ia práctica, el estudio de factibilidad técnica no determina el tipo de sistema (pozo
por bomba o por gravedad), ni Ia ubicaciOn, dimensiones y capacidad de las mismas.
Par Io general los dictámenes técnicos pasan por alto (a práctica, costumbres y
preferencias de las comunidades. A Ia vez, en su concepciOn, el estudio de factibilidad
social no genera informaciOn sabre Ia demanda existente para soluciones alternativas a
niveles de servicio, si no más bien se limita a determinar si (a comunidad está dispuesta
a apoyar (a opciOn ofrecida.

Una de las causas principales de Ia fa(ta de sostenibilidad econOmica, social y técnica
en las zonas rurales es el no haber involucrado a las comunidades en Ia selecciOn de
tecnologIas y el nivel de servicio que ellas desean y que están dispuestas a mantener y
financiar. Este factor ha sido reforzado por Ia ausencia de un mercado en el cual los
usuarios expresen sus preferencias y permitan hacer un análisis de su demanda par el
servicio.

Participación solo de Representantes

Si bien se plantea Ia idea de atender a los usuarios, lo que implica trabajar con el
conjunto de Ia comunidad, en Ia mayorla de los casos sOlo se trabaja con los
representantes locales, lo que limita el trabajo a una cuantas personas, no siempre
representativas del sentir de todos los sectores de las camunidad. En este contexto las
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Asambleas, no siempre mayoritarias, sOlo son para dar informáciOn y formalizar
acuerdos ya definidos, sin suficiente aná(isis y participaciOn de Ia gente.

En el trabajo de AtenciOn Social, una parte fundamental y con caracteristicas y
necesidades especIficas de (as comunidades, coma son las mujeres, los jOvenes y los
niños, no son tomados en cuenta coma elementos de decisiOn, sOlo se les considera
coma fuerza de apoyo para realizar tareas concretas. A pesar de que son las mujeres,
son las que sufren (as consecuencias de (a falta de agua en sus comunidades y las que
administran su usa en las tareas domésticas de Iimpieza y preparaciOn de los
alimentos, tienen una participación minima en Ia toma de decisiones relacianadas al
sistema y en Ia integraciOn de las Camités.

La elecciOn y conformaciOn del Comité del Agua es muy importante, sobretodo cuando
es producta de un trabajo previo en el seno de Ia comunidad, de tal forma que estén
claras los compromisos, funciones y responsabilidades de quienes sean elegidos; Ia
que no sucede cuando el camité se forma para iniciar los trabajos de AtenciOn Social,
reduciendo los espacios de participaciOn.

Impacto Ambiental y Social

La instalaciOn de un sistema de agua a saneamiento en una comunidad,
necesariamente tendrá un fuerte impacta en las poblaciones rurales, modificando las
condicianes de vida de sus habitantes; sin embargo, no se involucra a (a gente, a Ia
reflexiOn de los impactos ambiental, ecanOmico, organizativo y de vida cotidiana que
tendra Ia comunidad a partir de Ia canstrucciOn de Ia obra y posteriormente de (a
operaciOn del sistema.

La instalaciôn de los sistemas de agua y saneamiento está reducida a su aspecta
técnico, sin abarcar en farma integral los elementos de: media ambiente, salud,
saneamiento, hábitas, cultura, desarrallo tecnologico y socioecanOmico; ni tiene un
enfaque de caracter participativa que garantice verdaderamente Ia incorporaciOn de los
beneficiarios a Ia operación y mantenimiento de los sistemas.

Al no requerirse de un Estudio de Impacta Ambiental (EIA), se desperdicia una
aportunidad importante para integrar a Ia comunidad en eI proceso de aprapiaciOn de
su sistema, a Ia reflexiOn acerca de los elementos que afectan a su medio ambiente y a
Ia vez generar compromisos de protecciOn y canservaciOn.

Paralelamente no se percibe un esfuerzo significativo en Ia planeaciOn de las abras, en
Ia busqueda de armanla del sistema de agua a saneamiento con (as castumbres de Ia
poblaciOn, distribuciOn territorial, imagen panorámica de Ia comunidad y conservaciOn
del medio ambiente.

Documentos y Actas

No son claras (as mecanismos a través de (as cuales se dara Ia participaciOn de las
comunidades en el proceso de regulaciOn de los terrenos, permisos para el usa de las

34





DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL OCTUBRE 1997

fuentes de abastecimiento e infraestructura. Es de hacer notar que en varias
comunidades se encontrO que este aspecto es mativo de conflictas entre comunidades
o grupos y con Ia InstituciOn en Ia recepciOn y apropiaciOn de Ia obra

A pesar de Ia importancia del acta de aceptaciOn de Ia abra, coma instrumenta que
garantice las compromisos de Ia comunidad, de Ia empresa y de Ia CNA, además de
ser eI enlace a Ia etapa de construcciOn, no siempre incluye con precisiOn datos
significativos coma: el monto de Ia inversiOn, el porcentaje de Ia aportaciOn comunitaria
y los aspectos especIficas de cada prayecto; los compromisos de ambas partes,
quedan señaladas en forma general, lo que Ilega a reducir el significado de Ia firma de
esta acta a una simple formalidad y de representaciOn parcial.

Par eI contraria, donde Ia uti(izaciOn de las actas se hace coma parte y conclusiOn de
un procesa del trabajo comunitaria y no coma una mera farmalidad, pueden convertirse
en impartantes instrumentas para generar procesas participativos.

Calidad del Agua

No siempre se realiza el análisis de Ia calidad del agua, coma lo define Ia normatividad,
inclusa se construyen abras con agua no adecuada al consumo humano (ejemplO en Ia
camunidad del Chichonal en Tabasco), generando desconfianza en Ia poblaciOn,
desaprovechamienta de Ia inversiOn y Ia lOgica falta de interés en el cuidado de las
instalaciones.

En (a comunidad de los Sauces, Municipia de Bahia de Banderas en el Estado de
Nayarit, donde no fue posible perforar un pazo par eI terreno de tepetate, se yen
obligados a utilizar una agua de colar café abscuro con muchos residuos, praveniente
de una noria que contiene altas cantidades de minerales, pero que no han podido
analizar par falta de infarmaciOn de quien y dónde se pueden hacer estos análisis, a
pesar de que ha habido gente de Ia CNA cercanos a ellos.

AportaciOn Comunitaria

Habienda pollticas definidas, no hay estrategias claras, ni mecanismos precisas a
través de los cuales las camunidades puedan aportar en forma concreta al costo de Ia
obra, a pesar de que, en términas generales, con algunas excepciones, existen
condiciones y disposiciOn par parte de Ia gente; continuando asI en este aspecto de (a
inversion, can los esquemas de “paternalisma”, Ia que impide una relaciOn más
estrecha e igualitaria de Ia comunidad con Ia empresa constructora, y repercute
nuevamente en Ia falta de aprapiaciOn de Ia obra.

Algunos ejemplos de esto son: Ia comunidad de Guadalupe Victoria del Municipio de
Mapastepec en Chiapas, manifestaron su disposiciOn a pagar hasta un tercia del costa
de Ia obra; en el caso de (a localidad Sayulilla, Municipia de Acaponeta pagaron Ia
cantidad de hasta $ 1,300.00 par familia, e incluso, en el caso del Ejido de Arroya Agua
Azul, Municipia de Tumbalá en Ia region de (a Selva en Chiapas, que manifiestan tener
ingresos par su centro turIstico de tres mil pesas diarios y hasta seis mil en fines de
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semana, estaban en condiciones de pagar el total de su sistema de agua y no ser
financiados en un 100% por Ia CNA.

4.2.2 ETAPA DE CONSTRUCCION

Relaciones de Empresas Constructoras con ía Comunidad

Las comunidades no tienen ninguna participaciOn en Ia selecciOn de las empresas
constructoras, quienes sienten compromiso hacia Ia CNA y a Ia empresa supervisora,
más que a los beneficiarios directos, y supuestos duenos de los sistemas.

La mayorIa de las empresas constructoras manifiestan una falta de interés en utilizar
mano de obra no especializada de Ia localidad, por verse obligados a pagar salarios
justos y argumentan el retraso en los trabajos, en comparación con personal externo;
cuando Ia contratan no siempre promueven el aprendizaje de los procesos
constructivos. Ambas situaciones desperdician Ia oportunidad de capacitar a un buen
nUmero de personas, en el funcionamiento y reparaciones del sistema.

No están totalmente definidos los mecanismos para garantizar Ia supeMsiOn~-deIa obra
por parte de todos los involucrados, con el fin de evitar que se presenten situaciones de
“alianzas” no claras entre empresas constructoras y supervisoras en contra de los
intereses de las comunidades; es notoria Ia falta de supervision normativa por parte de
Ia CNA, más alIá de los informes escritos de Ia empresa supervisora; y Ia falta de
canales de participaciOn abiertos a las comunidades no garantiza que las comunidades
manifiesten sus inconformidades o desacuerdos con Ia realización de Ia obra.

AtenciOn Social en Ia Construcción

Generalmente las actividades de AtenciOn Social, realizadas por las empresas
supervisoras, en esta etapa de construcciOn, están enfocadas a tres aspectos:
• Las Jornadas de Saneamiento en coordinación con otras lnstituciones (DIF, Salud,

Municipio), con un carácter más informativo que formativo y realizadas en forma
vertical, directiva y limitada. La participaciOn se reduce a Ia realizaciôn de tareas, por
(mica vez;

• Los trámites para Ia sesiOn de derechos y permisos, lo que involucra a Ia comunidad
sOlo para fimiar documentos;

• La capacitaciOn a una o dos personas para Ia operación del sistema, o aun más
encontramos que en algunas comunidades, en lugar de dar capacitaciOn, solo se
entregan los manuales correspondientes.

Mas alIá de las aportaciones de mano de obra, casi nunca se realizan actividades de
acompanamiento del proceso fisico de construcciOn de Ia obra como mecanismo de
conocimiento y apropiaciOn del sistema por el conjunto de Ia comunidad.

36





DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE bE ATENcION SOCIAL OCTUBRE 1997

El seguimiento par parte de Ia UPRyPS al trabajo de las empresas supervisoras acerca
de los avances técnicos en Ia obra realizada par las empresas canstructaras, y
sabretodo de (as actividades de AtenciOn Social, no es Ia suficientemente eficaz.

En algunas casos, ante las problemas y discrepancias entre (as constructaras y las
comunidades, las empresas supervisaras orientan su trabajo hacia Ia idea de
“canvencer a Ia comunidad” de (as modificacianes de los prayectos originales, más que
apoyar Ia defensa de los intereses de (a camunidad a buscar las mecanismos de
cancertaciOn entre usuarios y empresa constructora. Ante los problemas que se han
tenido con (as empresas constructoras en algunos (ugares se han tenida experiencias
en el ejercicia de una naciente vigilancia social.

Par atro (ado, en relaciOn a (as actividades de atenciOn social, Ia CNA tiene evidentes
limitacianes de personal, recursos materiales y apayas logisticos, coma todas las
demás instituciones püblicas; al misma tiempo existe Un amplia universa que deben
atender, Ia que hace decaer (as niveles de calidad de Ia atenciOn social que cada
institución da.

La que se agrava aCm más par Ia poca coordinaciOn y concertación con (as diferentes
arganismas e instituciones que se relacionan directa a indirectamente con las servicias
de agua y saneamienta, Ia que abstaculiza Ia unificaciOn de criterios de trabajo y Ia
armanización metodalOgica que pudiera permitir (a sinergia de esfuerzas.

ParticipaciOn de las Autoridades Municipales

En cuanto a (a participaciOn de los municipios en el desarrol(a de las obras, (a
expetiencia ha sido variable. Par Ia general, el programa tiende a trabajar en forma
directa con las comunidades sin tomar en cuenta Ia potencialidad y papel del municipia,
a pesar de que en (a siguiente etapa será muy importante. Hay casos coma Etchojoa,
Sonora, donde se observO participaciOn canjunta para enfrentar prablemas de cortes de
energIa eléctrica par fa(ta de pago y en BahIa de Banderas, Nayarit, donde
representantes del municipia visitaron los comités del agua en varias comunidades para
refarzar sus actividades de operaciOn y mantenimiento de (as sistemas.

4.2.3 ETAPA DE OPERAC(ON Y MANTENIMIENTO

Tiempos, Procesos y Resultado

El tiempo que se dedica a Ia AtenciOn Social, está sujeto al periado de construcciOn, Ia
que resulta insuficiente para Iograr resultados en (a transformaciOn social. Los procesas
saciales requiere de mucho más tiempo que Ia rea(izaciOn de una obra fIsica, que solo
abarca cuatro a seis meses e incluso menas cuanda se trata de una abra de
rehabilitaciOn.
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Al estar atadas las actividades de carácter social al proceso de construcciOn de Ia obra,
al concluir Ia instalaciOn del sistema, no se continua con el trabajo de AtenciOn Social y
se termina Ia presencia de Ia Unidad de Programas Rurales y ParticipaciOn Social en
las comunidades, dândose una situaciOn de abandono a los Comités por parte de Ia
CNA.

Resulta contradictorio, que a pesar de que todo el Programa está orientado a lograr Ia
integraciOn de Ia comunidad a Ia protecciOn de Ia inversion —con un enfoque de
conservación de las instalaciones y operaciOn del servicios, garantizando el
mantenimiento de los sistemas— en este preciso momento en que empiezan a
presentarse los problemas de falta de pago, insuficiencia de Ia cuota establecida, y
descomposturas en los sistemas, se deja de apoyar a Ia comunidad y al Comité del
Agua, que no siempre tienen Ia capacitaciOn necesaria para buscar soluciOn a los
prob lemas.
Falta un proceso de análisis participativo para identificar conjuntamente, los costos
reales de operaciOn y mantenimiento de los sistemas, asI como de Ia disponibilidad real
de pago, lo que impide fijar cuotas y aportaciones al fondo de mantenimiento, conforme
a Ia realidad, con anticipaciOn y conocimiento consciente y comprometido de las
comunidades. Las cuotas para pagar a los operarios y dar mantenimiento a los
sistemas, aün cuando en Ia mayorIa de los casos son fija~,se pagan en forma muy
irregular existiendo porcentajes importantes de morosidad.

Continuidad del Trabajo de AtenciOn Social

ACm cuando se sabe que Ia CNA no tendrá Ia capacidad de continuar en las
comunidades, al término de Ia obra, con excepciOn de los Estados en los que hay
orgatlismos operadores, no se transfiere Ia AtenciOn Social a otras instituciones con
mayor permanencia en las zonas, como el Sector Salud, Sedesol o INI, en zonas
indIgenas. A Ia vez, prácticamente se ignora el papel que podrian jugar las ONG y otras
instancias de Ia sociedad civil.

Por otro lado, no existen instrumentos de evaluaciOn del impacto integral de los
sistemas en las comunidades, ni indicadores de medición de los procesos organizativos
y de participaciôn social, que permitan dar seguimiento a las actividades de AtenciOn
Social desarrolladas durante Ia construcción de las obras.

Los instrumentos que se dejan a Ia comunidad para dar continuidad a las funciones del
Comité y Ia OperaciOn del Servicio, no son lo suficientemente adecuados: El
Reglamento al ser elaborado en base a un prototipo, casi siempre es copiado
textualmente y no mediante Ia reflexiOn, propuestas y redacciOn de Ia misma gente, y
termina siendo “letra muerta” en Ia mayorIa de los casos; el Manual de OperaciOn, asI
como el Expediente de Ia Obra se mantienen guardados por el Presidente del Comité,
sin ser utilizados para informar y capacitar a otras personas; y por ültimo, el Acta de
Entrega, en muchas comunidades, sOlo es una formalidad, al no incluir los acuerdos y
mecanismos para garantizar acciones importantes como definiciOn y aumento de
cuotas, tareas ~Iesaneamiento y monitoreo de Ia calidad del agua.
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4.3 SANEAMIENTO

Se estima que el 76.5% de los habitantes de poblaciones de 1 a 999 habitantes y eI
57.0% para las poblaciones de 1,000 a 2,499 carecen de “servicios de drenaje” --

incluyendo en esta estimaciOn sistemas con y sin tratamiento de aguas residuales y
fosas sépticas domiciliarias. No existen datos en relaciOn del nümero de habitantes con
diversos tipos de letrinas no convencionales. La meta propuesta por el Programa
Nac(onal Hidráulico 1995-2000, en Io referente aI saneamiento es elevar Ia cobertura
de servicios en areas rurales de 5.5. millones de habitantes a 15.2 millones.

Para poder lograr esta meta de proveer Ia infraestructura básica a 9.7 millones de
habitantes adicionales, Ia politica del Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Comunidades Rurales es dotar de sanitarios ecologicos (letrinas) o fosas sépticas
a las localidades con población menor a los 500 habitantes y a las muy dispersas,
y con descargas domiciliarias a las localidades con población comprendida entre
los 500y los 2,500 habitantes.

Aunque los documentos no aclaren Ia razOn por Ia cual se haga esta distinciOn de
sistemas entre Ia comunidades más pequenas y grandes, se puede inferir que está
relacionado a Ia dis biliaddeagua~—yaqueIa ~~tic~~LErograma ~ vez
propone obrasnuevas y ampliaciohes de serv~io~ieagua incluyendo hidrantes~e~,5~ ~
comunidadé~ menores de 500 habitantes; y redes con tomas domiciliarias en~
localjdádes entre 500 y 2500 habitantes. También es notable que no hay menciOn del
trat~mientode aguas residuales (negras) para las redes de drenaje que se propane
instaIar~enlas~comunidades=mayQresde500 habitantes.

Logrbs y Limitaciones

Cabe hacer menciOn especial del saneamiento dentro del contexto del Programa ya
que las actividades han sido mInimas, generalmente puntuales y carentes de una vision
integral y coherente de saneamiento básico o del saneamiento ambiental. La
planeaciOn, construcciOn e instalaciOn de sistemas de agua potable rehabilitados y
nuevos, generalmente no parten de un análisis de las posibles consecuencias que
puede tener el uso de mayores cantidades de agua, asi coma las aguas residuales
generadas par los mismos. De hecho, sin un proceso de educaciOn y concientizaciOn
acerca del saneamiento bésico y las opciones y tecnologIas que existen, un mayor
acceso aI agua para los usos domésticos puede generar una demanda para sistemas
de saneamiento básico par via de agua. Es comün ver el usa de inodoros sin una (
disposiciOn segura de las excretas. Par lo tanto el impacto real o potencial de los
sistemas de agua en términos de Ia salud y media ambiente han sido negativos. En las
visitas de campo se observO:

• Descargas de aguas residuales a los patios, calles y campos sin tratamiento alguno;

• Lagunas de sedimentaciOn can descargas de aguas contaminadas directamente a

barrancas y rIos;
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6. Las prablemas de saneamiento se visualizan y manifiestan en escala macro, de
ciudades, cuencas, puertos, y obras de gran envergadura. Casi no hay lugar para~)
facalizar Ia atenciOn al saneamiento local/micro y con movilizaciOn de pueblos y
camunidades.

7. De hecho, el trabaja del Pragrama en relaciOn al saneamienta está enmarcado
dentro de un paradigma donde el agua acupa Ia pasiciOn central y al parecer Ia
salud humana y ambiental quedan relegados a un segundo nivel.

8. No se puede asegurar que se dará seguimienta a las actividades de saneamiento ya
concluida Ia abra de agua, dado par eI hecho que Ia atenciOn social sale con Ia
empresa constructora.

9. San pacas los ingenieros sanitarias u atras especialistas en saneamiento, salud a
saneamienta ambiental en el Programa.

Alcantarillado y Fosas Sépticas

Las documentos del Programa utilizan el nUmero de personas con accesa al drenaje,
coma indicador para medir Ia cabertura de saneamienta. Par ejemplo: de 24.1 millones
de habitantes del media rural, 17 mi(lanes (70.5%) no tienen drenaje. El rezago es
mayor en pablacianes de 0 a 999 habitantes (12.7 millones) equiva(ente al 74.5% de
los que no cuentan con drenaje. ConclusiOn: 7 de cada diez habitantes del media rural
no tienen drenaje.

Las estadisticas anteriores conllevan el cuestionable supuesto que el drenaje es una
tecn~logiadeseable (par Ia menas para el media rural) y par ende, que mayor
cobertura es deseable.

Sin embargo, desde Ia perspectiva de Ia salud y del media ambiente, es más
importante tamar en cuenta el nUmera de sistemas can tratamiento efectiva de aguas
residuales. La gran mayorIa (hasta el 80%) de sistemas de alcantarillada se construyen
sin tratamienta alguna a solo can tratamiento primaria (lagunas de estabilizaciOn). Con
algunas excepciones, donde se han canstruido plantas de tratamiento, los sistemas se
abandonaran par falta de mantenimiento o desconocimienta de su operación. (Se
reportaron unas pequenas p(antas de tratamiento en tres comunidades en Sinaloa que
tadavIa son demasiado nuevas para determinar su funcionamienta y sostenibilidad.)

Hay paca canocimiento y claridad en términas del prapOsito, funcianamiento y-~
efectividad de los distintas sistemas de saneamienta y tratamienta de aguas residuales. I
Par ejemplo, se ignora que las lagunas de estabilizaciOn proporcionan solo un(
tratamiento primario y emiten fluyentes contaminantes -- directamente a las barrancas y
rIas.

No existe canacimiento clara ni de tecna(agIa para asesoria en el diseño y construcciOn
de fosas septicas ya que se canfunde can “paza hUmedo”. Aunque, las fosas sépticas ,~

suelen ser una opciOn más econOmica y menos contaminante que el drenaje
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• Diversos tipos de sistemas de saneamiento en situ, inc(uyenda algunas letrinas de
estilo convencional y “sanitarias ecolOgicos” en muy buen estado y con un maneja
higienica, asI coma grandes nUmeros de letrinas en mal estada, presentanda serios
riesgas a (a salud y de cantaminaciOn al media ambiente y mantas freáticos;

• Sistemas de sanitarios escolares inaprapiadas, inadecuadas y antihigiénicos;

• MU(tiples focos de cantaminaciOn par basuras sOlidas;

• AcumulaciOn de aguas estancadas, criaderos de masquitas y atras vectores de
enfermedades.

A pesar del pesimo estado en (a que se encuentra e( medio rural en relaciOn al
saneamiento, es difIcil esperar una mejarIa a corto plaza ya que hay multiples factores:
conceptuales, estructurales y programáticas, los cuales conspiran en su contra. Par
ejem plo:

1. Las mismos lineamientos del programa indican que se debe dar prioridad a las ~
abras de agua sabre (as de saneamiento, sin dar una justificaciOn clara de Ia razôn”
para esta polItica. Es difIcil establecer una estrategia de saneamienta de (argo ) l~
alcance, ya resueltas las demandas para servicias de agua potable.

2. Predamina una confusiOn entre los canceptos de “saneamienta del agua”
(potabilizaciOn y desinfecciOn), “saneamiento básico” y “saneamienta ambiental”. En )
los documentos del pragrama de Atención Social se concibe e( saneamiento básico (
thmo “Ia preservaciOn y mejoramienta de (a calidad del agua, desinfecciOn sanitaria
de desechas, control sanitaria de animales damesticos, combate y control de fauna /
nociva, preservaciOn de recursas naturales.”

3. Para Ia mayorIa del personal de Ia CNA el “saneamienta” equivale a Ia “preservaciOnTh
y mejoramienta de (a calidad del agua para consumo humano (patabi(izaciOn y
desinfecciOn).” La desinfecciOn (cloraciOn) del agua se hace en famia mecánica cor~1
poca reflexiOn acerca de las vias y riesgos de contaminaciOn del recursa hIdrica.

4. Hay poca conciencia y aplicaciOn del saneamiento preventivo, para el control de
las enfermedades sanitarias. Se recomienda aplicar principa(mente medidas
primarias con mayor efectividad para aislar y destruir los patogenos fecales, por(
ejempla, el usa adecuada de (as sanitarias ecologicas, acompanados par prácticas~)
de higiene personal y daméstico, inc(uyendo asI Ia claraciOn solo coma una medida /
de seguridad. A Ia larga, éstas medidas resultarán ser mas baratas y efectivas par~’
evitar Ia contaminaciOn y contaglo.

5. Hay paco canocimiento y claridad en términos del propOsito, funcionamienta y

efectividad de distintos sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
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canvencional, generalmente se construyen sin valorar los posibles riesgos de
contaminaciOn de aguas subterráneas.

También en (a selecciOn de tecnalogIas y planeaciOn dé sistemas de saneamiento, es
importante tomar en cuenta el usa del agua tratada, dada que el agua potable es cada /
vez es mas escasa. Las sistemas convencianales de inodoros can fosas sépticas a
alcantarillados son entre los mayores consumidores y desperdiciadores del agua
doméstica.

Practicamente no existe atenciOn al manejo domestico de aguas grises. Par ~
consecuencia es camün (a acumulaciOn de aguas jabanosas estancadas, Ia que resulta ~
en facas de infecciOn y criaderos de masquitas, un factor importante el aumento de Ia
fiebre dengue.

Na hay pracesos educativas sabre el usa de jabanes bia-degradables, cansideranda’~-)
que (as detergentes de usa comün requieren más agua para enjuagar rapa y utensilios,~
siendo no bia-degradables y altamente contaminantes. (/1/

Sanitarios EcolOgicos

A partir del ültimo trimestre de 1995 se realiza un Proyecto Pilota de Saneamienta
Rural, coma respuesta al elevada numero de casas (16,430) de côlera que se
presentaran en ese aña en varios estados del pals. El prapOsita del Proyecta era
fomentar y recager experiencias de sensibilizaciOn sabre el usa y conservaciOn del
sanitaria a través de Ia auta-construcciOn, y asi cantribuir a elevar el nivel de bienestar
de las comunidades y preservar Ia salud. El proyecto pilato logra rebasar su meta de
canstruir 20 sanitarios en una localidad de cada uno de los estadas, canstruyendo un
total de 830 sanitarias can Un costa total de $1,368,457 ($1648 pramedia par unidad,
sin definir si incluye aportaciOn de (as beneficiarias). Además permitiO conocer, evaluar
y camparar varios distintos tipas de letrinas, sus relativas ventajas y desventajas en
distintas contextas culturales y ambientales. A Ia vez que el prayecta representO una
importante experiencia de aprendizaje y de sensibilizaciOn para el programa, a Ia fecha
no se detectan avances fisicas significativas más allé de sus logros iniciales.

La polItica del Programa ha sido promover “sanitarias ecolOgicos” coma una alternativa
viable para comunidades pequenas, ya que La Memoria del Prayecta Pilota

“hace notar que del total del los sanitarias canstruidos, el 38% fueron sanitarios
secos de dable cámara elevados, los cuales cumplen con el prapOsito de no
cantaminar ni las aguas superficiales, ni las aguas subterrâneas de los mantos
freáticas y facilitan el maneja, el confinamienta y Ia disposiciOn de las excretas.”

Sin embargo, par el hecho que solo se propane para los asentamientos más pequenas,
se presenta más coma una tecnologIa “barata” para los que no gazan de alcantarillado,
que coma ~una~tr~egia aItemativay~aprapiadaparadi~tio1~pobIacionesy clases
ecanOmicas. Existen variaciones impartantes entre los distintos e~cIos~ffcu~nt~ral
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diseño, construcciOn, castos y estrategias de difusiOn, més no mecanismos de
investigación, anélisis y comparación de estas experiencias.

Coma ejempla, se hace menciOn de Ia experiencia en Sonora dande se canstruyeron
30 letrinas demostrativas en tres comunidades indIgenas. Los sanitarios ecolOgicos, de
doble cámara estilo Vietnamita, se fabricaron de bloque de cemento, con techo de
lemma y puertas de madera. El asiento y mingitorio son de porcelana industrial marca
Anfora. Además tiene una fosa de absorciOn con Ia base de 1.20 mts. de losa a losa y
dos tubas de ventilaciOn de PVC delgada. El costa de cada unidad era de
aproximadamente 5 mil pesos par unidad, incIuye~~costos=de=-administra~Ony gastos
misceláneos de Ia cantratista. Contrario a lq~prmncipios de auto-canstrtii~ciOn,del
Proyecta Pilota, no hubo aportación de Ia camuiiida~d~-y-por-consecuencia-se-ele~iaron
mucho los costos par unidad.

Las letrinas se mantienen limpias y por Ia general estén funcionando bien, sin olores y
exceso de moscas. Sin embargo no ha habido una apropiaciOn par otros miembros de
Ia comunidad. Se natO una falta de conocimiento y claridad sabre varios aspectos
técnicos tales coma el usa del material secante -- cal, cenizas, a tierra --, asI coma las
caracteristicas, el manejo y pasibles usos de los productos residuos de Ia letrina. Ha
faltado Ia participaciOn de los usuarios en Ia selecciOn y diseño de Ia tecnologIa. El
diseno de Ia tasa de porcelana tiene un defecto, ya que no permite suficiente espacio
para acomodar el escroto del hombre en Ia divisiOn del separadar de orina. Lo anterior
padrIa ser un factor par el cual se camentO en varias ocasianes que eI uso del sanitarlo
era mayor por las mujeres, niños y adolescentes. Los niñas pequenos no usan Ia letrina
par que no está acondicionada al tamaña de ellos.

También en Sonora Ia CNA se coordina con Ia SSA en lo relacionado a Ia promociOn
de sanitarios ecolOgicos. Repartan que han lograda entre otros éxitas, Ia cabertura de
una comunidad de 300 familias.

Con 316 letrinas secas programadas en 16 comunidades, Tabasco reporta Ia mayor
cobertura de letrinas ecologicas. Sin embargo, en todas los estados visitados se
desconoce en forma sistemática las actividades de otras instituciones en relación al
desarrollo y promociOn de esquemas de saneamiento alternativa. La falta de
coordinaciOn con las ONG es especialmente notable dada su impartante actividad en
este area. Por ejemplo, una de las estrategias de las ONG ha sido Ia fabricaciOn de las
tazas y mingitorios en pequeños talleres locales, Ia que reduce precios a Ia vez que
genera emplea local y apropiaciOn de Ia tecnolagia --asI evitando varios de los
problemas que surgieron de Ia fabricaciOn industrial de los componentes.

Ya que se ha Iogrado incluir los sanitarios secos (ecologicos), en principio, como un~)
de los principales componentes del Programa, falta integrarlo plenamente en Ia1’
metodologia de AtenciOn Social. Para esto requiere asumir y difundir Ia concepción del
sanitaria ecologico como una medida “ecolOgica” ligada directamente a Ia conservación
del agua y Ia preservaciOn del media ambiente, y no solo una medida necesaria donde
no existe agua damiciliaria. Los criterios de selecciOn del lugar y pasibles usuarios, asI
camo el procesa de investigacion y educaciOn participativa deberla incorporar/)
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importantes factores fisicos y sociales que podrIan influir en su aceptaciOn y
sostenibilidad a largo plaza, par ejemplo: manto freático alto, hacinamiento en calanias,
subsuelo con mucha roca que impide Ia excavaciOn de fosas y alto interés en el usa de
Ia anna a heces como abono.

ClaradOn

El aspecto de potabilizaciOn y desinfecciOn del agua en sistemas de agua potable rurales
(en fuentes, redes, tanques, tomas y pazos a narias) se ye seriamente limitadD po~varo~
~ indefinicio ideàsignacmon ~
resp5ñiibilidades claras institucionales, como comii~itãfià~1Destacanen primer Iugar, Ia )
~ O ~âifi11asde clara para los equip~~Ific~dé~
cloraciOn en los sistemas, dada su escasez sistémica, costa y distancia a puntos de
yenta. Otro aspecto grave está relacionado con Ia dosificación, por falta de conocimiento,
entendimiento y capacitaciOn de las responsables, además de confusiOn sabre
especificacianes e instrucciones contradictorias en cantidad y frecuencia, aün entre
promotores de una misma entidad (CNA) y entre entidades (CNA, Salud, organismo
operadar), ~l promover “n” tapas de Cloralex cada “n” dIas, propiciando el rechaza de los
usuanios por sabor y desconfianza usarida esta agua solo para fines domésticos, no para
beber y preparaciOn de alimentos. Las resultados de una evaluaciOn de Ia Secretaria de
Salud en Sonora canfirmO que solo 18% de los respansables estaban cloranda el
sistema, y, de estos Ia mayorIa (16%) del total) en exceso. Esta falta de control sabre Ia
aplicaciOn de Ia norma es sumamente preocupante, dados los niesgos en relación a Ia
produccion de triometanos dande el uso del clara no se está aplicando en una forma
estnictamente controlada.

Mon~’toreoyAná!isis de Calidad de Agua

~
Se detecto igualmente falta d&rnonitoreo y analisis dei~oaiidaddel agu~esto ultima se
realiza en principio solo al inicia de Ia abra de construcciOn del sistema para cumplir con
el expediente técnico, más no a Ia terminación y entrega de Ia abra y casi nunca
periodicamente durante Ia operaciOn. Hay casos en que el agua es potable y limpia en Ia
fuente y cantaminada en las tomas, demostrando par otro lado, problemas funcianales y
de mantenimiento de tanques y redes.

Dada Ia incidencia de enfermedades diarréicas, cOlera y dengue, asi camo Ia nece~Ida~
de~arantizara~ualimpia pana el consumo humano~ e requiere may6r cansis1ën~irr~i~

~-~Fifoque y las acti~1~d~s’1nstitucionaIe, para educar, cancientizar y difundir alternativas
( accesibles autosuficientes y baja costa, a las camunidades. Ademas es imprescindible

reforzar los aspectas de revisiOn y reparaciOn de sistemas, efectiva y canstante;
“~~capacitaciOn de operadares, asistencia técnica y provisiOn asegurada de insumos~

~ en el sector. -

Micro-Cuencas

El Programa Nacional Hidraulico (1995-2000) propane “avanzar en saneamienta
integral de cuencas, cuya cantaminaciOn afecta Ia salud, economla y ambiente”, sin
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embargo hasta Ia fecha hay poca ~

~ prômociOn de un programa de~

-~>taformación de las Consejos de Microcuencas se establece para coardinar-Eas
( necesidades e intereses de los usuarias directas y para mavilizar Ia participaciOn social, - -.

especialmente cuanda más de una camunidad camparte Ia misma fuente de agua, sin
\~~adelantanposibles mecanismos para detectar, analizar, propaner saluciones y resolver,

êc-o~textoLm~Qmun~jjQs,n1glfl-usosdel ag~ya

Agua Limpia

El Programa Nacianal de Agua Limpia se establece en coordinaciOn con el Sector
Salud, para prevenir y combatir Ia contaminaciOn del agua. La Gerencia de Agua Limpia
se reubica dentro de Ia Unidad de Programas Rurales y ParticipaciOn Social a partir de
septiembre 1997.

De los tres ejes del pragrama de Agua Limpia, eI que más se ha manejada es Ia
desinfecciOn de agua a través de Ia cloraciOn. Actualmente también se procura Ia
aplicaciOn de Ia legislaciOn para prevenir contaminaciOn, pero los reglamentas de los
sistemas de agua no incorparan sanciones par Ia cantaminaciOn del media ambiente,
regional, camunitario y domestica.

Lamentablemente Ia tercera estrategia de introducciOn a Ia saciedad a Ia educaci&rm
sanitaria (Ia Nueva Cultura del Agua), hasta Ia fecha ha sida minima y can poca(’ (
metadologla participativa. No existe capacitaciôn continua sabre cultura nueva de agua
y s~neamiento. Se limita a acciones escalares (de actividades evidentes) baja el c
supuesta que los niños enseñan a los padres para cambiar hábitas inadecuadas de( ft~
usas del agua. -

~
/ para ampliar el tnabaja de saneamiento, siempre y cuando se tnabajen en tres Ilneas de
( acciOn: EducaciOn, PrevenciOn de ContaminaciOn y DesinfecciOn del Agua, de

~pref~~encia en ese arden de pnioridad. -. -

EducaciOn Sanitaria y Cambio de Conducta

/EI Pragrama de AtenciOn Social establece que el rade~obrasruralesrequiere
fómentar Ia “cultura ecológica”, asi coma “el cuidado del media ambiente-y~çleIagua, a

tnavés del adecuado maneja de desechas sOlidos y excretas y del usa racional del( liquida.” Dada que el logro de Ia anterior implica cambios impartantes en las actitudes y
.--~ canductas de Ia gente y transfarmaciOn de Ia cultura misma, requiere de un pr~ceso

educatb,~Qdit~ámicoy de Iargoplazo.

La metadalogla de trabaja del equipo de AtenciOn Social de Chiapas incluye una serie
de 12 reunianes can Ia comunidad a sus representantes, de las cuales cuatro
manifiestan una relaciOn directa con el fomento de una “cultura ecologica”:
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• DifusiOn de Ia nueva cultura del agua y pramación de jarnadas de saneamienta
ambiental,

• RealizaciOn de practicas de saneamiento ambiental,
• Jornadas de reforestación,
• Jornadas de saneamienta ambiental.

Aunque esta esquema se replica en cierta grado en atras estadas, en Ia practica las
actividades de educación sanitaria se cancentran alrededar de unas platicas
acampañados pan videos (se aprecia “Agua y Saneamienta”) y, especialmente las
‘jornadas de saneamiento ambiental y presei’vadiOn de los recursos naturales
(protecciOn y limpieza de obras e infraestructura, potabilizadiOn y desinfecciOn,
reforestaciOn, manejo de basuras, animales domOsticos, cacharros).” Generalmente las
jarnadas, con una duración de uno o dos dIas par comunidad, se tiende a reducirlas a
unas pacas actividades tales coma el encalado de las casas y Ia “descacharrizaciOn” de
calles y patios. Par Ia general, las jornadas de saneamiento se manejan coma una
actividad educativa con niñas y para mavilizar a las mujeres a una limpieza puntual,
más no coma un pracesa educativo a larga plaza Ia cual podria generar los deseados
cambias de mentalidad y hábitos.

En Nayarit se abservO que Salubridad lagraba mavilizar a Ia camunidad a través de
campanas de limpieza ambiental, sin una coardinaciOn efectiva can Ia CNA y par Ia
tanto desfasada de sus prapias perlodas de cantacta can Ia camunidad.

— I

Se s9brestlma el patencial de medios infarmativas coma eI video para kgrarcambias
de Ictitud y de conducta. El gasta en videos y aparatos electrOnicas podria sêr~mejor
~itiIiz~doen Ia praducciOn de materiales educativas más flexibles, participativos y con
hiayon posibilidad de apropiaciOn par las camunidades, mismas que deberlan formar’\
~arte del acerva (educativa, técnico, recreativo) de Ia comunidad (can las Comités de )
~ -

46





D~P~GHOST~CODEL COMPOMENTE DE ATENCION SOCIAL OCTUBRE 1997

5. CONCLUSIONES

5.1 CONTEXTO

Marco Legaly Programas de Agua Potable y Saneamiento Rural

La CNA, de acuerdo al marco legal analizado, tiene claramente definidas las siguientes
atribuciones:

• Famentar (a participaciOn de usuarios para realizar y administrar obras y servicios
hidráulicos, a través de organizaciones con representaciOn estatal, regional y en
cuenca,

• Estar presentes desde (a programaciOn hidráulica, construcciOn, mantenimiento y
aperaciOn de Ia infraestructura y servicios, apravechamienta y preservacián de
cantidad y calidad del agua.

• Pramover mecanismos de cansulta, concertaciOn, caordinaciOn y concurrencia de
usuarios e instancias de gabierno.

• Mecanismas para asegurar y acreditar (a participaciOn de usuarios; de concesiOn y
registro de derechos de usa y aprovechamientos, recuperaciOn de inversiOn y
administración eficiente de los sistemas.

• Ob(igacion de establecer cuotas y paga del serviclo; asistencia técnica gratuita para
estudios, canstrucciOn y mantenimiento; indicar que (a aperaciOn, conservaciOn y
mantenimiento de (a infraestructura estarán a cargo de las usuarios.

• DescentralizaciOn de funciones y responsabilidades a instancias estatales y municipal
al recibir en concesiOn el uso y apravechamienta de aguas nacianales sabre
suministra y descarga, cumplimienta de normas y condicianes de calidad

• Fartalecimienta institucianal al pramover formaciOn y capacitaciOn de recursos
humanas, caordinaciOn interinstitucional.

• Determinar ba usas del agua para consumo humano en centros de poblaciOn, dando
prioridad para usa doméstica, inc(uyenda riego de jardines y abrevadero de animales
damésticas no comerciales y en el ámbita de rural de ejidos y comunidades para el
asentamiento humana

• Calidad y conservaciOn del agua; disposiciOn de aguas residuales; cuidada de Ia salud
y bienestar social.

En este marco de referencia se inscribe e( Programa de Agua Potable y Saneamiento
Rural y su Programa de AtenciOn Social 1996 - 1997, iniciando sus actividades sabre (a
base de atender agua potable antes que saneamiento y rehabilitaciOn de sistemas antes
que construcciOn de nuevas. AsI mismo, can varias madalidades de cantrataciOn de
obras y realizanda actividades de atención social directamente, delegada a atros
arganismas a cantratada.

Se plantea (a prablemática a resolver y Ilneas de acciOn para hacer atenciOn social,
centrándase bâsicamente en el (lenado de actas y farmatas y expediente técnica, sin
praponer metoda(ogias para bograr una efectiva participaciOn de (a comunidad usuaria de
los sistemas a desarrollar, todo ella en una presentaciOn un tanta confusa y repetitiva.
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Es el documento del Programa de Atención Social el que aborda algunos criterios para
buscar participaciOn camunitaria, sin Ilegar a presentar con claridad las farmas y métodas
de relaciOn can Ia comunidad, actividades segün (as etapas previstas para realizar las
accianes, ni coma asegurar las fases posteriares a (a entrega de (as obras para
monitorear y asegurar sostenibilidad de (as sistemas.

Otras aspectas previstos coma Ia abligatoriedad del paga de cuotas, definiciOn local de
reglamento interno, registra del comité de agua en Ia CNA, capacitación, desinfección,
entre atros asf coma Ia capacidad para delegar respansabilidades a estadas, municipias,
organismos operadores a comités, caardinar entre normatMdad y ejecuciOn, no forman
parte del canjunto de los programas.

Par atra (ada, eI aspecto de saneamiento, no se conceptualiza de igual manera en eI
marco de (ey, el institucianal y del pragrama, mas bien queda relegando este contexta a
minimas acciones de sanitarias secos.

En conclusiOn, pademos decir que a pesar de que en (a legislaciOn general están
previstas y aprobadas prâcticamente todas las funciones, capacidades y
respansabilidades de Ia CNA, para garantizar Ia participac~On social y de Ia
descentralizaciOn de sus funcianes y cansolidaciOn del Municipia; en los programas no se
plasman, ni concretan las formas y mecanismas para Ilevarlo eficientemente a (as
hechos.

DescentralizaciOn

Hasth el momenta, el proceso de descentralizaciOn del pragrama hacia (as estados,
municipias y comunidades no se Ie ha acompanada de su complemento necesario:
capacitaciOn para los distintos actares, con Ia finalidad de que puedan asumir con
claridad, campromiso y eficiencia las papeles que les corresponden dentro del cantexto
del Nueva Federalismo. Par cansecuencia, no existe una clara transferencia de
funciones a, más importante, un acuerda claro en cuanto a las niveles que
carresponden. La corresponsabilidad se vuelve una palabra carente de fundamenta en
Ia práctica.

Na existe claridad en que cansiste Ia descentralizaciOn y los mecanismos de coma
(ograrba. La descentralizaciOn no se limita a un mero traslado de funciones y
responsabi(idades a atras niveles de Ia estructura; más bien implica un cambio radical
en los pracesas y modalidades de tama de decision y administraciOn. La
transformaciOn de los distintos niveles de gobiemo a faci(itadores de apoyas, requiere
de nuevas formas arganizativas y nuevos pracesos de gerencia más harizontales,
participativos y democráticos.

Restricciones Financieras

Las niveles de inversiOn en obras y sistemas de (a CNA en camunidades pequenas y
dispersas del media rural son relativamente bajos. En 1996 y 1997 Ia CNA en materia
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de agua potable y saneamiento para camunidades rurales — aun en Chiapas -- no
siempre cuenta can las niveles de inversiOn y de desarralla institucianal para atender a
Ia creciente demanda. Siguiendo Ia actual estrategia de trabaja, Ia CNA, aun sumanda
las esfuerzas de atras instancias estatales y federales, está lejos de Iograr Ia cobertura
total nacianal en Ia dotaciOn de las servicios.

Además de las niveles de cobertura, Ia baja inversiOn también repercute en atros
aspectos esenciales del desarrallo del sector, coma se refleja en Ia forma del capacidad
institucional par personal limitada y alcances paco eficientes. En Ia misma farma Ia
proparción del 2.5% de inversiOn total destinada a Ia atenciOn social resulta sumamente
insuficiente para enfrentar al Ia demanda.

De Ia anterior se confirma Ia necesidad de afianzar su cambia de role de prestadar de
servicios y realizadar de abras a su nuevas funcianes de promación, facilitación y
coordinaciOn de los servicias.

Mecanismos Institucionales de lnterv’enciOn

La CNA opera a través de campanias canstructaras Ia canstrucciOn de abras en
comunidades rurales a partir de 1996 (con excepciOn de Chiapas que inicio en 1995).
Per su experiencia y arientaciOn urbanista y modernista de las campañias constructaras
y del mismo personal del CNA que supervise, promueven enfaques de “calidad y
tecnalagia “alta” y niveles de servicia (par ejempla, tamas damiciliarias y instalacianes
de inadora con WC) en Ia dotaciOn de las sistemas de agua potable y saneamiento
básico, que de antemano excluyen visianes y planteamientos locales sabre coma
hacerlo can los recursas y posibles alternativas tecnolOgicas locales más aprapiadas y
de ~‘bajacosta. Además sus esfuerzas en atenciôn social son muy lacalizadas y
limitados a abras recientes contando con un tiempa muy canto para medir su impacta
real.

Diversidad Geofisica, Climática y Socio-Cultural

La problemática del agua en eI media rural es muy compleja, tanta par Ia dispersian
geagráfica de camunidades coma par Ia irregular distribuciOn del agua debida a Ia gran
diversidad fisiografica y climática, asi coma a Ia limitada cabertura, el baja suministra en
zanas de paca precipitaciOn pluvial, las altos Indices de morasidad en cuotas y tarifas.
Sumanda a Ia anterior Ia variedad de grupos étnicas y particularidades regionales,
resulta Ia necesidad de implementar estrategias flexibles y no prescniptivas.

SituaciOn y Manejo Politico del Agua

Se manifiesta falta de canfianza de las camunidades hacia las arganismas aperadares,
especialmente en el centro y sur del pals. Por Ia que representantes de las
camunidades realizan sus gestianes directamente can Ia CNA, politicos, gobernadares
y hasta el mismo presidente de Ia repüblica. Al misma tiempo las institucianes
federales, estatales y algunos arganismos operadares se relacionen directamente con
los usuarias y duenas y no a través de las autaridades municipales. Este manejo por
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media de multiplicidad de canales de atenciOn, crea asi situaciones ambiguas e
ineficientes en Ia atenciOn y resoluciOn de los requerimientas. Es lugar comUn (a
“politizaciOn” en (as demandas y a (as definiciones de dataciôn de abras y sistemas
desde hace muchas décadas.

Microcuencas

Hay poco mane~adel oncepta de bio-regiOn y microcuencas como unidad integrado~~
~—p ra a planeaciOn y promociOn de accianés de sanèamiento ambiental, (a que conduce

a (a formación de los Consejos de Microcuencas para coordinar las necesidades e
intereses de (as usuarios y para movilizar Ia participaciOn social, especialmente dande
más de una camunidad comparte (a misma fuente de agua. Para ella se plantea un (
enfoque sistémico que incluya aspectos ambientales, institucionales y sacia(es. Una
area de atenciOn de las consejos seria ofrecer altemativas a Ia deforestaciOn y Ia
degradacion ambiental, especialmente par contaminaciOn de cuerpas de agua, rompe
el balance y el equilibria ecológico, que fundamenta al desarrollo sastenible.

/2
/

En términos institucionales, Ia CNA coma organismo que norma y coardina diversos
niveles de participaciOn federal, estatal, municipal y principalmente local, le
corresponde facilitar Ia formaciOn de Consejos de Microcuencas en que los usuarias
pasen a jugar un papel activo de gestores y socios. También será muy importante (a
participaciOn de las camunidades y especialmente el de las mujeres, desde una visiOn
de genera. Las mujeres aceleran Ia apropiación y Ia sostenibilidad de (as sistemas, ya
que tienen mejar percepción de (as usos del agua y medidas sanitarias, as! coma su
relación con (a salud de Ia familia y las niños.

5.2 METODOLOGIA

Desfase entre ía Teorla y ía Práctica

El análisis de documentos del sector (par ejemplo: el documento base “Pragrama de
Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales de Mexico” 24/07/97), as! coma
entrevistas can personal de Ia CNA demuestran que existe un significativo avance en (a
evoluciOn de conceptas y en Ia idealagla del Programa de Agua Potable y Saneamiento
para Comunidades Rurales. Sin embargo perdura una brecha impartante entre (a
escrito y Ia practica, as! coma una diversidad de formas de interpretaciOn de las normas
y su aplicaciOn en el terrero practico.

Para lograr mayor unificaciôn de criterias e integraciOn del Programa, falta diseñar y
aperativizar una estrategia coherente de capacitaciOn para tada el personal de Ia CNA
involucrado en Ia Unidad de Programas Rurales y Participación Social; asI coma
estimular pracesos participativas de investigaciOn, tama de decisianes, evaluaciOn y
gerencia a todo nivel. As! misma, falta claridad y consenso en el maneja de (a visiOn,
metas y objetivos del programa, especialmente en cuanto al concepta de sostenibilidad
y sus principales elementas, Ia que ayudarIa a consalidar el Programa.

)
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Sensibilidad Social, lnstrumentos Utilizados y Tiempos -

Los pramatares de AtenciOn Social manifiesta tener una percepciOn parcial y limitada
de las capacidades locales reales y potenciales de Ia pablaciOn para detectar
necesidades, planear salucianes, canstruir, aperan y mantener sus sistemas. Para
decirla de atra farma, el agente externa no se percata de las sentimientos, las vivencias
y las puntas de mayor energia social, derivadas de Ia histaria y de Ia experiencia local
respecta al agua, sus usas, su cultura y su vida familiar y camunal, ya que las
problemas de saneamiento y promaciOn para Ia buena administraciOn y mantenimiento
de las abras, se atacan a través de un paquete programática esencialmente vertical de
visitas a los Ilderes y Ia presentaciOn de un video (a atros materiales de Comunicación
uni-direccionales), que en términos generales, deja en las locales una idea vaga de las
temáticas y de su prapia responsabilidad y aprapiaciOn. Excepciôn hecha para ciertos
brigadistas y algunas comunidades quienes cambinando Ia técnica can Ia sensibilidad
social, han Ilegado más lejos en términas de atención y participaciOn.

De esta forma se justificaria el darles capacitaciOn participativa para desarrollar mayor
sensibilidad, conocimientas y destrezas y también para prablematizar sus experiencias
con elfin de madificar a reforzar sus metadalaglas de trabajo, y a partir de éI, elaborar
instrumentas acardes a Ia realidad cancreta de las zanas en que trabajan.

Dicho Ia anterior, también se recanoce que el tiempa para Ilevar un proceso de atenciOn
social adecuada es insuficiente, en virtud de estar limitadas al periodo de construcciOn
y a las calendarios institucianales y fiscales. Dadas las limitaciones de Ia CNA para
acampanar a Ia camunidad durante toda el desarrolla del prayecta, desde Ia detecciôn
de ~iecesidadeshasta el manitorea de Ia fase de aperaciOn y mantenimienta, es
impartante Ia cancertación con arganismos que tengan mayor presencia en las
comunidades.

La AtenciOn Social en el Contexto de Ia RehabilitaciOn de Obras

La CNA ha heredada, en las medias rurales, una mirlada de sistemas, incluyenda abras
inconclusas, abandonadas a can particulanidades locales de poco eficiencia, praducta
de Ia iniciativa y creatividad local frente a su necesidad de sobrevivir. La terminaciOn y
equipamiento de obras inconclusas y Ia rehabilitaciOn de Ia infraestructura aciosa,
plantean prablemas y desaflas mayores al programa de atenciOn social. En relación a
Ia abra nueva las expectativas de los futuros usuarios generalmente son altas y
mantienen buena disposición para coapenar. Na siempre sucede asI cuanda se trata de
una obra abandonada a ineficiente, posiblemente causa de conflictas intra - e inter-
comunales y desconfianza en las instituciOn del gabierno los cuales instalaran el
sistema anterior, frecuentemente sin mayor pramocion y panticipaciOn social. Antes de
iniciar Ia rehabilitaciOn de una abra aciasa, es recomendable aplicar una investigaciOn
participativa can Ia camunidad y otras actares pertinentes para identificar las
problemas, las dificultades y deficiencias del sistema para asi evitan Ia repeticiôn de las
mismos errares.
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Habiiidad y Disponibilidad de Pagar

Una de (as causa principales de (a falta de sostenibilidad econOmica, social y técnica en
las zonas rurales es el no haber involucrado a las comunidades en Ia selecciOn de
tecna(ogIas y el nivel de servicio que ellas desean y que están dispuestas mantener y
financiar. Can algunas excepcianes (par ejempla Puebla), existe un subsidia al 100%
en los costos financieros de Ia canstrucciOn de las obras, solicitando a Ia camunidad
que asuma los costos de operacion y mantenimiento del sistema. Desde Ia Optica del
pragrama y de los agentes de atenciOn social, las comunidades no tienen — en Ia
general -- una vision de futura y (a capacidad técnica ni ecanOmica para dar
mantenimiento mayor y repaner par obsolescencia natural sus equipos.

La unidad de atenciOn social carece de métados y instrumentas participativas que
pueden proporcionar infarmaciôn confiable del nivel de servicio que Ia camunidad
desea y está dispuesta pagar, las factores que Ia determinan y los costos que ella
puede cubrir. Par Ia tanto, no existen mecanismos adecuados para:

• La selecciOn de tecnalogIas que aparte de brindar un servicio de buena calidad,
estuviera dentro de (as apciaties que Ia comunidad puede y está dispuesta a pagar.-

• Establecer tarifas acorde a (as condiciones de aferta (costas) y de demanda
(capacidad y disponibilidad de paga).

Sin embargo, cabe mencionar, que, si aceptamos coma premisa que existe una deuda
social hacia las comunidades rurales en desventaja, se harla necesaria revisar a fonda
el asunto de Ia factibi(idad y Ia sastenibilidad econOmica, con las premisas de
auto~estiOncomunitaria. Deberla cansiderarse el asunto en términas de subsidiariedad,
sin negar (a disponibi(idad de los recursas locales tanto humanos coma fisicos y
tecnalOgicas.

Selección de Tecnoiogia

Par (a general los estudias de factibilidad y dictámenes técnicos, determina el tipa de
sistema (poza con bamba a par gravedad) y Ia ubicación, dimensiones y capacidades
de (as mismas, sin que tomen en cuenta todas las fuentes alternativas, incluyenda (as
pozas familiares y recalecciOn de aguas pluviales, y pasan par alto las practica,
castumbres y preferencias de (as comunidades en relaciôn al agua. A Ia vez, en su
concepciOn actual, el estudia de factibilidad social se limita a determinar si (a
camunidad esta dispuesta apoyar (a opciOn afrecida, sin involucrarlos en (a
consideraciOn de alternativas.

Par ende las propuestas sistemas existentes y propanen solucianes a máximos niveles
de servicio (par ejempla, tomas domiciliarias), pasando par alto las tecnologIas locales
y aprapiadas menosprecian las tecnalogIas. Par Ia anterior se queda restringida las
posibilidades de participaciOn de las camunidades en cuestiOn de selecciOn y costa de
tecnologias.
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Falta aplicar criterios sociales en el diseño, selecciOn e instalaciOn de tecnalogIas de
agua y saneamienta. AsI mismo, es imprescindible involucrar a (as usuarios y futuros
dueñas en este proceso, ya que una tecnolagIa intermedia a de mayor esca(a de capital
afecta multiples aspectas de su entomb coma son (as relacianes de producción y de
intercambio entre los usuarios y las agentes extemno.

Limitantes de los Organismos Operadores

El papel de los organismas aperadores municipales es variable en las entidades
visitadas. Su desarrolla y aperaciOn esta candicionado par su situaciOn geográfica
(urbana, urbana-rural, rural), su vincu(aciOn con (as autaridades municipales y estatales
y su desarralbo institucional. También están candicianados a (as situacianes
socioeconOmicas y politicas que prevalecen a nivel regional y a (a capacidad de gestiOn
de recursas y desarra((a gerencial y administrativo de personal para afrecer servicios
que en muchos casos es precaria.

No existerl conceptos y politicas claras y en acasianes son contradictarias, en lo
relacionado al saneamienta. Predamina Ia confusion entre los canceptas de
“saneamienta de( agua” (potabilizaciOn y desinfecciOn), “saneamiento básico” y
“saneamienta ambiental”. Par Ia tanto, existe paco trabaja en relaciOn al saneamiento
preventivo, par parte de CNA, lo que suele ser alarmante par las consecuencias de
cantaminaciOn del agua y media ambiente que se detectan.

En ~buantaal saneamiento básico, coma se ha mencianado anteriormente, es
cantrapraducente calcular cobertura en términos de sistemas de alcantaril(ado
inc(uyendo en estas.estadisticas sistemas sin tratamiento de aguas residuales, ya que
contribuyen a Ia difusiOn de patogenos en el media ambiente, y a Ia vez no tomar en
cuenta Ia existencia de letrinas canvencionales.

lmpacto Ambiental

Par acuerdo can Ia CNA, eI Instituto Nacianal de Ecologia (INE) no requiere de
Estudios de (mpacta Ambiental (EIA) en relaciOn a las abras realizadas dentro del
pragrama de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales. A (a vez que esta
“agiliza el proceso de (a autari~aciOn”,se observa un alto parcentaje de proyectos can
un efecta nocivo en cuanto al media ambiente y, pam ende, miesgas significativos para Ia
salud. Se recomiend&que durante (a fase de planeaciOn y diseño de (as pmoyectos, se
involucre a los usuarios, asI coma (as oficia(es locales, en una investigaciOn de impacto
ambiental local, anexanda a( expediente un Informe Preventiva.
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6. RECOMENDACIONES

Entre las multiples estmategias aconsejables para alcanzar mayor efectividad y
sastenibilidad en (as acciones e inversianes en el sector, del Pragrama en general, y de
Ia AtenciOn Social en particular, se enfatizan (as siguientes recomendaciones coma las
más esenciales:

1. Maximizar Ia ParticipaciónSocial

Actualmente en Ia práctica de (a CNA el cancepto de participaciOn social se maneja en
una forma reducida. Coma se ha manifestado anteriammente, se limita a: los periodos
de construcciOn; a representatividad (un camité, patranato o unos cuantos); al contexto
(Ia obra); a Ia forma (solicitud, mano de obma, materiales de Ia region); y al nivel (sOlo Ia
comunidad).

Ubica Ia participaciOn social dentra de una visiOn y cancepto de Ia sostenibilidad de
(as servicios de saneamienta y agua. Vista desde esta perspectiva Ia participación
social es un proceso a través del cual (a comunidad (y sus representantes) adquiere (a
experiencia, canocimientos, habilidades y campromisas, no solo para estam en
posibilidad de administrar, operar y mantener sus servicios a larga plazo, sina tamblén
para adaptarse, con creatividad e iniciativa, a nuevas circunstancias y retos no
previstos y asI propaner soluciones y gestianar apayos para ampliar a solicitar nuevas
obras. En este sentido, es impartante reconacer que las patrones y hábitas que se
promueven durante las primeras fases del proceso son los que van a incidir durante (a
fase de aperaciOn y mantenimiento. Par ejemplo, es más probable que Ia comunidad se
aprapie del sistema y Ia cuide, cuando también fueran involucradas en Ia selecciOn de
(a te~cnolag!ay el nivel de semvicia, asi coma en Ia vigilancia en Ia calidad del trabajo y
materiales utilizados durante Ia fase de construcciOn. De (a misma manera, donde las
futuros usuamios y dueñas han contribuida al costa del sistema, es también de
esperarse que pagarán las cuotas necesarias para no desperdiciar su inversiOn inicial.

Finalmente, cabe seña(ar que falta pramover y propiciar Ia participaciOn a todos los
niveles, incluyenda el municipal, estatal y federal para pader lagrar Ia armonizaciOn y
sostenibilidad del sistema.

2. Facilitar Ia Planeación Participativa y Desarrollo Municipal

En contraindicaciOn de (a establecida par (ey (articulo 115 constitucional) que
responsabi(ice el municipio de Ia dataciOn de servicios de agua potable y alcantarillada
para asI acercar el procesa de toma de decisiones a los lugares donde surgen los
prablemas, en general (a CNA, no tiene narmas, polIticas, estrategias y accianes
definidas y delegaciOn de respansabilidades de atenciOn y promociOn social para (as
niveles municipales en relaciOn a Ia planeaciOn, operaciOn y mantenimiento de las
abras rurales de agua potable.

Se recomienda fartalecer el mecanisma de caordinaciOn y planeaciOn municipal
(COPLADEM) y desde all! cream cansejos municipales de saneamienta y agua potable,
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can repnesentatividad amplia, a figuras asociativas especificas con capacidades
directivas vinculadas a las camisianes estatales y a los arganismas aperadores
municipales.

3. Promover Ia Coordinaciôn Inter-Institucional.

La caordinaciOn can otras instancias y arganizaciones es deficiente. Una mejor
colabaraciOn can Salud y SEDESOL, par ejempla, puede dar muy buenos resultadas,
especialmente en términas de Ia detecciôn de Ia demanda a partir de un análisis más
seria en relaciOn a las enfermedades e indicadares de pobreza, asI cama capacitaciOn
aprapiada. La coardinaciôn institucional también ofrece Ia aportunidad de desarrallar
mecanismos los cuales permitirén más tiempo de acampañamienta a Ia comunidad.

Na se tama en cansideraciOn Ia presencia y potencialidad de los arganismos no
gubernamentales (ONG) y otras instancias de Ia sociedad civil, algunas de las cuales
ya afrecen alternativas viables.

4. Estimular Ia Diversidad Organizativa y Empresas Sociales

Can Ia colabaraciOn de atras instituciones se recomienda apayar y experimentar con
diversas modalidades de arganizaciOn para lagrar una sastenibilidad social. Se percibe
que el pragrama de agua potable y saneamienta en zanas rurales es eminentemente
un prayecta que puede ser administrada par Ia camunidad coma generadora empresas
social, pudiéndase cambinar el criteria empresarial can el de prapiciar que Ia sociedad
praduzca transfarmacianes en Ia gestiOn y el mantenimiento del sistema. Más que
usuarias, las participantes locales se convertirán en emprendedares yb dueñas del
des~rraIlacamunitaria.

5. Desarrollar y Aplicar Esquemas de Evaluación y Seguimiento Participativo

En Ia ausencia de un esquema confiable de manitarea y evaluación de las sistemas
basadas en critenias coherentes, es difIcil pragramar efectivamente. Las estadisticas de
cobertura a nivel estatal y nacianal no reflejan Ia situaciOn real. Par ejempla, el 61.0%
de habitantes localizadas en zanas rurales que “cuenta can servicios de agua potable”
no distingue entre sistemas funcianando eficientemente y las sistemas ineficientes a
inaperantes. Se requiere este especificidad de infarmaciOn, si no par atra razOn, para
calcular rezagas, estimar Ia sastenibilidad de las sistemas y asI, eI grada de
participaciOn de las comunidades en Ia aperaciOn y mantenimienta de las mismas.

Par Ia anterior es pertinente que las camunidades y municipios establezcan sus prapias
criterios e indicadores basadas en una narmativa de CNA (Sistema Nacianal de
InfarmaciOn), para pader participar en el monitorea y evaluaciOn de sus sistemas y asi
generar datos més ütiles y canfiables.
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6. Difundir un Enfoque de Género

Cansideranda el papel central que juega Ia mujen en el maneja y cuidada del agua para
usa damestico y coma defensara de Ia familia y Ia comunidad, se detecto un grada de
presencia deficiente can poca participãción y Iiderazga en las comités del agua. Na
basta justificar en idiasincrasias y limitantes culturales esta falta de participación, más
bien, se debe dar mayor recanocimienta a las mujeres coma agentes pramatares de
cambia, defensaras de Ia salud y administradara del ahorra familiar para pagas y
cantribuciones, y asI impulsar una politica más agresiva para su inclusion en las
camités de obras y agua. Par tanta se requiere disenar e instrumentan un programa de
enfaque de genera y reclutar mayor nUmero de mujeres pana acupar puestos en todas
los niveles y etapas del Programa.

7. Estimular Ia Capacidad del Personal Existente

En general las caardinadares, promotares y brigadistas demuestran dispasiciOn e
interés real par atender Ia prablemática de las camunidades. Sin embargo predamina
los perfiles ,técnicos y administrativos sabre las de farmación social, y Ia mayorIa tiene
limitada experiencia en trabajo de este indale. Además hace falta capacitaciOn para
desarrollar mayor sensibilidad, canacimientas y destrezas. Se requiere analizar y
sistematizar sus experiencias para modificar a refarzar sus metodolagia de trabajo y, a
partir de ella, elabarar instrumentos acordes a Ia realidad concreta de las zanas en que
trabajan.

8. Pro piciar el Desarrollo Institucional

El Brograma de Agua Potable y Saneamienta en Camunidades Rurales propane
“descentralizar, descancentrar y modernizar a a CNA; revalarizar capacidades de y
fortalecer a municipios para dar respuestas especificas; estimular nuevas espacias
democráticos para autonamla regional; construir nuevas opcianes de desarrollo” asi
coma cantar can CEAS y “unidad de atenciOn a zanas runales” en cada estado, para
poder implementar el Pragnama.

Se percibe que para lagnar lo anterior, particularmente par el breve espacia de tiempa
en el que deben hacerse efectivas las transferencias de recunsas, funciones y
responsabilidades, y evitar abrin vaclos que desarticulen las avances lagradas par el
Programa, se deben establecerse candiciones prácticas y pnontas. Entre ellas, se
considera que se requiere adelantar el componente de desarrollo institucional
paralelamente a Ia definiciOn de estrategias e instrumentos para el componente de
AtenciOn Social, ya que, para paderse instrumentar y ejecutar adecuadamente par las
siguientes niveles estatal y municipal, eI Programa requiere un marco de referencia
clara de actores responsables.

Las estrategias de AtenciOn Social requieren desarnollarse canjuntamente can tados los
actares (institucianales, comunitanios, capacitadores, entre atras), ya que san ellos los
que tienen que aprapiárselas, para poder ejecutarlas, aplicarlas y adaptarlas can
sensibilidad.
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ANADEGES
Dr. Rodrigo Medellin
Director

Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL)
Lic. Mel Contreras
Presidente
Antrop. Patncio Cantán
Secretarlo Ejecutivo
Dr Luis Hoyo
Dir. de FormaciOn

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Sr. Fortunato Lan.
lnfraestructura

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
(ILCE)
Lic. José Manuel Pintado
Dir. de Radio y Television

Banco Mundial
Antrop. SalomOn Nahmad
Analista Social

~

Instituto Mexicano de TecnologIa del Agua (IMTA)
Dr. Felipe I. Arreguin Cortés
Coordinador de Tratamiento y Calidad del Agua

Dra. Alejandra Martin Dominguez
Subcoordinadora de PotabilizaciOn

Centro de InnovaciOn en Tecnologia Alternativa A.C.
Arq. Cesar Añorve

OrganizaciOn Panamencana de Ia Salud (OPS)
Dr. Joaquin Molina
Consultor

Espacio de Salud A.C.
Lic. George Anna Clark
Coordinadora del Programa del Medio Ambiente

~

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
Ing. Ojilvie Campos A
Responsable del Componente de Agua Y Caminos
Rurales
Lic. Ursulo Urguieta Z.
Oficial Dir. Gral de Desarrollo Regional

Desarrollo Integral de Ia Familia (DIE)
Sr. Humberto Repeto
Subdireccián de ConcertaciOn de Apoyos a Programas

Secretanla de Salubridad y Asistencia (SSA)/
Instituto Mexicano de Salud Püblica
Dr. Enrique Cifuentes
Dir. del Programa de Salud Ambiental

FundaciOn Ford
Sr. Norman Collins
Representante

SEMARNAP /CECADESO
Ing. Xochil Ramirez
Coordinadora
Lic. Alejandro Peláez
Coordinador Red RDS-Méx.

EundaciOn del Agua
Ing. Miguel Angel Bazua Fitch
Director Operativo

UNICEF
Sr. Dirk GIas
Consultor del Programa de Agua y Saneamiento
Ambiental

FundaciOn Mexicana de Desarrollo Rural (FMDR)
Lic. Yoloquetzal Ceballos Ponce
Coordinadora de Programas
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Chiapas

CNA

Puebla

lng. José Luis Adame
Director Regional

Ing. Antanino Garcia
Jefe de Ia Unidad

CNA
Lic. Francisco Castilla M.
Gte. Regional

Mvz. Rafael Cande
Jefe de Unidad

Brigada de AtenciOn Social
Ing. Samuel Escabar
Lic. Alejandra Lemus
Lic. Eduardo Fuentes

Ing. José Bello R.
Subgte. De CanstrucciOn

CEAS
Ing. Fernando Nina
Director

Ing. Enrique Baños
PramaciOn Social

Ing. Roberto Monjaraz
Residente de CanstrucciOn

SEDESOL
Pedro Raque
Armando Reyes
Enc~ngadode DiagnOstico Interinstitucianal
8-14-73

ESTyAS
Ing. Ricarda Miranda

CONPAZ
Miguel Pickard
8-33-22

CEASPUE
Ing. Alberta Vargas H.
Dir. de CastrucciOn

Ing. José Luis Huerta Castillo
Din. de Proyectos

Lic. Marcelino Garcia
Unid. de Desarrallo Admon.

Lic. RaüI Castaneda
Caardinadar Gral.
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Sinaloa

CNA
Ing. Enrique A. Morales
Subgte. de Construcción

Ing. JesUs Rodriguez
Respansable de Prayectas de Agua
Potable

Ing. Hugo Camacho
Respansable de Agua Patable y AtenciOn
Social

Lic. Guillermo Velazquez
Jefe de Ia Unidad

JAPAC
Ing. Miguel A. Mareno
Encargado de ParticipaciOn Social del
Organisma Operador

JMAPAS
Ing. ~NarbertaBajOrquez
Gte. Organisma Operadar

CEAPAS
Ing. Artura Murillo
Vocal Ejecutiva

Sonora

CNA
Ing. Carlas RenzOn
Subgte. Regional

Lic. Gustava LeOn
CancertaciOn Social

Ing. Honaria Manzanares
Responsable de AtenciOn Social

CNA, Distritas de Riego
Ing. Alfreda Mandavasa
Distrito de Riega del RIo Yaqul

Ing. Leanel Sata V.
Distrita de Riego del Rio Yaqui

Ing. BajOrquez
Distrita de Riega del RIo Maya

Pragrama Camunidad Yaqui
Mtro. José Cruz
Responsable del Pragrama de AtenciOn
Social en Ia Camunidad Yaqui

Ing. Carnelia Malina
Responsable del Pragrama de AtenciOn
Social en Ia Camunidad Yaqui

Ing. Tamás Roja
Respansable del Pragrama de Atención
Social en Ia Comunidad Yaqul

SSA
Sr. Javier Villasenon
Jefe de Control Sanitaria

AMUSAC
Asaciación de Mujeres Solidarias A.C.
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Nayarit

CNA
Ing. Juan Manuel Nava S.
Gte. Estatal

Ing. José Guadalupe Pereyra
Jefe de Unidad

Ing. Juan Carlas Delgado
Respansable de Tenencia de (a Tierra

Ing. Hugo Segura
Sistema Nac. De informaciOn

Lic. Jasefina Gutierrez E.
Apoyo a Agua Potable

SEDESOL
Lic. Jorge JacOba
Operativo

(NI
Ing. Francisco A. Gonzalez y.
Delegado

Quintana Roo

CNA
Ing. Francisco Arangure
Jefe de (a Unidad

Ing. Roberto Vardales
Responsable de AtenciOn Social

ISSSA
(ng. Miguel Sanchez
Jefe de SupervisiOn y AtenciOn Social

Organisma Operador (Mpio. José Ma.
Morelos)
C.P. Francis Perez
Gerente

Tabasco

CNA
Ing. Joel Hemández G.
Jefe de Unidad
Ing. Oscar Ocaña Z.
Respansable del Area de Agua Potable y
Saneamiento

IN(
Lic. Armanda Hernández
Coordinador de CapacitaciOn

SAPAET
MVZ. Luis Rosique
Director de Desarrollo Social

Srita. Ma. Carmen Martinez
Promotora Social
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