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El t<=111a d" esta tesis es la historia de lu Comisión del río Papaloapan. Creada en 194 7, 

nació bajo el control de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Su objetivo era dirigir el 

aprovechamiento integral de la cuenca del Papnloapan -ubicada en los estados de Oaxnea, 

Veracruz y Puebla- a partir del control y utilización de corrientes tluviales pero también de 

políticas de modernización agricola. promoción industrial y programas. educativos y de 

salubridad. 

La Comisión del Pupaloapan fue uno de los primeros proyectos de cuenca en el 

mundo y el primero en Mé:dco. Además. su nncimiento es significativo pues fue In primera 

ocasión en que Jos trópicos recibieron inversión pública a grun escala. Aunque hubo otras 

comisiones ejecutivas de cuencas -Grijalva. Tepalcatepcc (después del Balsas) y Fuerte-, 

se hu escogido la del l'apaloapan por ser la primera en crearse. El estudio de todas ellas 

i1nplicaria una investigación nrnyor. Así pues. corno una introducción al tema de la gcstió11 

y aprovechamiento de cuencas en tvtéxico. se ha optado por un estudio de caso. 

Desde sus inicios y hasta los años ochenta. el proyecto Papaloapan ha sido abordado 

desde diversas perspectivas por las ciencias sociales. Sin embargo, después de su disolución 

no se ha hecho una rclcctura de su sentido. en vista de nuevas interpretaciones de la historia 

nacional e intcn1acionnl. 

! lasta ahora. las investigaciones realizadas sobre el proyecto han corrido u cargo de 

gct.ígratb.s. c-cono111istns y antropólogos. En ellas se tratan cuestiones con10 los alcances de 

las políticas regionales di: di:surrollo y su impacto en la población. Por su pmte, los 

historiudnrcs si hicn no han hecho un estudio cspccilico sobre la Co111isión, han analizndo 

lu!', pn.1ccsus hish·lricos sobre las po1itkas públicas por el control de los recursos. como el 

a~ua y la tic1-ra. y ~nhrL' los cmnOios tL•cnolúgi..:ns llevados adelante por el Estado para su 

utili/aL"il111. :\si. cn esta in\'estigación s..: pn.:tendc intcrrdacionur las ricas fuentes de 

i111t1n11acil·111 provcnicntcs dt: varias disi:iplinas de.: las t.:icncias socinlcs. con una intención 

lk· i11t1..•rdisciplinaricdad. 

1:11 1..·uanto a las Íll\'CSligacio111..•s Jk,·ada:-. a caho por c.:conn111istas y gc<lgrnl(1s. los 

1..·..;taduu11idc11scs sc han dl!stacadn Plll' algunos 1..•:·audios :-;obrc los proyectos de desarrollo de 

las CLh .. 'ncas hidrnlúg.icas en :'\:1~xko. l.u in\'cstigat.:iún de Thrnnas T. Polcrnan. concluida en 

l 'Jú-L ha sido la 111ús cnmpl~ta hasta ahnra Sl+hn.• la Cntnisiún del Papaloapnn yn 'lllC «.lfh.!cc 
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una uvaluación general del proyecto. En 1970 Jos economistas David Barkin y Timothy 

King propusieron modelos dl! evaluación de los proyl!clos de desarrollo de cuencas 

hidrológicas, aplic(mdolo concretamente u lu Comisión del Tepnlcatcpec en México" 

Los antropólogos han sido quizá los que mús han estudiado las comisiones. de 

cuenca en México. Su interés responde a tres situaciones distintas. Una es Ja de aquellos 

que participaron directamente en este tipo de proyectos, como es el caso de Alfonso.Villa 

Rojas, o bien de quienes desde el indigenismo institucional apoyaron las actividades de 

estas comisiones, como Gonzalo Aguirre lleltrán. 

Otra corriente de estudios, que se desarrolló u partir de la década de 1960, se ha 

centrado en d estudio de los impactos sociales de las grandes obrus hidráulicas y de las 

políticas culturales conexas. Asi, en 1966 David McMahon aplicó la .. antropología de lus 

presas" para estudiar las consecuencias de la construcción de In presa Miguel Alcmún entre 

los indigcnus muzatccos. En el marco de las criticas u la antropología de Ju integración, 

M igucl llao1olomé y Alicia llarab<is hicieron un estudio en 1994 sobre el rcacomodo de los 

indígenas chinuntecos pura la construcción de la presa Cerro de Oro en la cuenca del 

Papaloapan. 

El tercer enfoque dentro de la antropologia es el de Ángel Palerm y Roberto 

Mclville. interesados en las políticas pÍlblicas de desarrollo regional. El primero se 

preocupó por relacionar los planes regionales de desarrollo. entre los cuales se encontraban 

los de cuenca. con las intenciones politicus del régimen. El segundo ha hecho un estudio de 

los modelos estadounidenses de desarrollo regional como es CJ cuso del proyecto del Valle 

dd Tcnncsscc .. rclacionri11dolos con experiencias tncxic:mas. 

Dcl lado de los historiudor.,s. Luis Aboites ha llnmudo Ju mención sobre Ju 

"" ist.,ncia d" un proceso de control del agua por parte del Esmdo pum fomentar la 

industrialización y la 1nodcrnizacil1n de la nación. iniciado desde el portiriato y acentuado 

d"spués de la revolución de 191 O. Junto con los procesos de control guhernamental del 

agua. estudia las lhnnas dc cxplotadün del recurso. Tal es d caso de construcciones de 

pn.:sas. centrales di.!ctricas. obras de irrigo.1ciú11. distritos de ricgn y obras de abastcci1nicnhJ 

de agua potable. 
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Lns investigaciones sobre las comisiones de cuenca son contemporáneas casi en su 

totalidad a la existencia de los proyectos. Sin embargo, el enfoque de cuenca para 111 gestión 

del agua sigue siendo un tema de reflexión, renovado y actualizado. Por un lado, el auge de 

la ecología y del desarrollo sustentable ha vuelto a poner énfasis en la importancia de la 

cuenca como unidad para el ordenamiento de los usos del agua y en general del conjunto de 

recursos naturales. Una revisión de la historia del aprovechamiento y desarrollo integral de 

cuencas hidrográficas permite comprender la transformación de este enfoque. 

Por otro lado. es pertinente hacer una revisión de la historia de las comisiones de 

cuenca en el contexto actual de desrcgulación de la participación estatal en todos los 

í1mbitos. lo que contrasta con las políticas intervencionistas anteriores, iniciadas desde fines 

del siglo XIX. Parn comprender el paso de un modelo a otro se debe analizar la politica 

pltblica anterior en el tnarco de una explicación histórica amplia. Acercarse a In Co111isión 

del Papaloapan es una forma de aborda~ el estudio de esta cuestión. 

Dos son los objetivos fundamentales que persigue esta investigación. El primero es 

ubicar a la Comisión del Papaloapan en términos de la politica de Estado a lo largo del 

tiempo; el segundo es analizar los programas que la comisión desarrolló en la cuenca. ¿En 

qué contexto y con que objetivo nacieron las comisiones de cuenca? ¿Qué papel jugaron en 

la politica estatal a lo largo del tiempo? ¿Por qué pcmmnecicron casi cuarenta años y por 

qué luego fueron disueltas? ¿En qué grado intervino la comisión en la cuenca y cómo 

cambió la situación prevaleciente? ¿Cuáles fueron sus aciertos y sus errores'? Estas 

preguntas nos acercan a una problcnuitica nuis amplia, que es la del proceso de auge y crisis 

del enfoque de cuenca pam el desarrollo regional. 

Una pregunta que resulta fundamental pero que en este trabajo no se trata nuis que 

de manera marginal. por ausencia de fuentes. es la relativa a cómo fue recibida la co111isión 

y cú1no se relacionó con los diversos g.ruplis sociales presentes en In cuenca. Esh! aspecto 

scni retomado en las conclusiones. 

En la h.·sis uhicmnos H lns crn11isioncs de cuenca en el marco de la hisloria dc la 

pulitica hiJrúulica cn ivtCxico. lo que constituye una lectura nueva sobre h1 Coz11isil111 dl..'I 

J>¡1paloapan. Así. el prnhlcn1a es aban.Indo como parte del proceso general úc 

llh,dcrnización de In agricultura. industria y \'ida urbm1a 3 través de los usos dd agua. 
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Co1110 hipótesis s..: plantea que el naci111iento y evolución de la Co111isión del l'apaloapun se 

rdaciona con dos aspectos de la política hidráulica. 

El pri111cro es el de la ccntrnlizución de la gestión de los recursos hidráulicos en el 

gobierno federal, que comienza en 1888 con la ley sobre vías generales de comunicación y 

conlinim en 1917. con la nacionalización de las aguas en la constitución. Este proceso se 

relaciona con lo que Aboitcs ha denominado optimismo hidráulico, es decir. cuando la 

ingeniería hidráulica se convirtió en un medio privilegiado del Estado para promover la 

economía. con base en la confianza de que Ja prosperidad agrícola e industrial del país se 

nlcnnzaría con el aprovechamiento tic tocio cuerpo de agua en el riego y la generación de 

hidroelectricidad. El segundo proceso también inició en el portiriato y es el de la 

apropiación y explotación de los recursos naturales -entre ellos el hidníulico- de las tierras 

del trópico hu111edo mexicano por parte del gran capital. Sostene111os que la evolución de la 

Comisión del J>apaloapun se relaciona con estos dos procesos, es decir. con d augl! y crisis 

del optimismo hidráulico y la centralización del manejo del agua, así como con la imagen 

de los trópicos como el futuro "granero de México". 

Con respecto a los li111ites temporales de nuestra investigación. el periodo más breve 

abarca cerca de cuarenta mios. de 194 7 a 1988. Este lapso comprende no sólo la existencia 

de la Comisión del Papaloapun, de 1947 a 1985. sino otros tres años más en que funcionó 

una vocalia liquidadora de las diversas comisiones. Con una visión de más larga duración 

podemos iniciar la investigación en una fecha mucho más temprana. Pura comprender el 

surgimiento de la Co111isión del l'apaloapan no podemos limitarnos al contexto de la década 

de 1 940. sino que cs necesario n.:1nontarsc a la década de 1880. en el porlirinto. En esos 

años dio inicio el proceso de control de los usos del agua por parte del Estado. para dcddir 

sohrc su utilización en agricultura e industria y para 111cdinr en conflictos por el uso del 

recurso. Este proceso arrancó en 1888. con In nucvn ley de VÍHs generales de 

co111u11icacio11es t:n1itidn por el gobierno porlirim10. que significó d primer intento para 

ll!'gislar sobre la intcr\'cnción dd gohicrnn 1Cdcral en la administración de ríos. lagos y 

lag.unas. Así pw.:s. tomando con1n rcforcncia el proceso de ccntt·aliznciún del 111am.:jo dc.:-1 

agua en c.:I gobierno federal. nuestra in,·cstigacilln tcnnina nbmcando un siglo: l 88R- l 988. 
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La dcli111itución espacial a nivel de cuenca es fundan1cntal puesto que marca una 

innovación en los modelos espaciales de la década de 1940, cuando se relaciona como lugar 

para echar a andar un proyecto económico. El motlclo <le cuenca se va construyendo a partir 

del siglo XIX al tiempo que se van intensificando los usos del agua en agricultura, industria 

y generación de energía eléctrica. Anteriormente n este proceso existían conflictos entre 

usuarios de una misrna corriente. pero que se encontraban rclutivamcntc cercanos unos de 

otros. Lu competencia se hizo mds con1plcja a ruiz de un aumento en lns cantidades de uguu 

utilizadas por industrias y crnprcsas agrícolas, que udctnlis no crun forzosnn1cntc ccrcmms 

entre si sino que se ubicaban en una cxtcnskln gcugnilicu más mnplia. Así. los cuerpos de 

ag.ua conH!llZaron a apreciarse y aprovecharse como parte de un complejo n1ás grande: In 

cucncu. que abarca a una corriente principal con todos sus allucntcs. desde el origen hasta 

su dcscrnbocadurn. 

En este contexto comenzó el proceso de centralización del manejo del agua durnnte 

d portiriato. El gobierno federal acrecentó sus facultades en el control de las corrit:ntt:s del 

pais para tener una mayor injerencia sobre los usos económicos del recurso. Anteriormente. 

los asuntos de aguas se resolvían entre particulares y n nivel de los estados y 

municipalidades. Por medio <le cambios en la legislación. el gobierno federal logró 

adjudicarse un amplio poder para la administración del recurso. Como parte de In labor <le 

promoción económica asumida por el gobierno. los recursos hidráulicos se convirtieron en 

un demento estratégico para el fomento de la agricultura y la industria. El gobierno federal 

comenzó entonces a actuar por prin1cra v1.:z a nivel de cuenca. organizando los 

apn1\ l...'chan1icntos y otorgando conccsiont!s. 

En d siglo XX. d cnlOquc por cuenca cobró nuis fucr/.a. Los estudios hidrogn.ificus 

se hicieron mús precisos y la tecnología hidniulica nuls con1plcja. permitiendo así un mayor 

l.'t'nlrt'I y aprovccharnh:nto de los usos del ngua en irrigación. generación ele energía y 

:1h~l:'ti. .. ·cimil.!11to de agua potable. con consccu..:ncias socio-cconún1icas y ccnlúgicas 

ma~l1n .. ·s. l:nltlll('CS huht1 un furtakd1nicnto dc la política hidrúulica. en d cli1nax de h.1 

._·,¡11Ji~111/~1 \.'ll las grandi.:s llhras <le ingcnkria y cuando el Estado sc colocl1 l.!lllllll principal 

p111mt1tt'r <ld lT\.·dmÍL'lltll cconó1nicl1. En este conh!Xto. en las dl.!cadas de 1 'J40 y 1950 la 

n11.:111.:.1 llu\'hd ruc adr,pwdn crnnn unidad gc.:ognilica para la pro1noción económica regional 

~ l;i ... ...:n111isiun .... ·~ de cu .... ·m.·a tltcrnn los J1fl'YL'l."los rurales müs visibles e.le lu i.!pnca. 

<¡ 
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Para la Comisión del l'apaloapan, el periodo 1947-1956 se caracteriza por las 

amplias atribuciones y el gran poder de la institución. Fue el momento de construcción de 

gra11des obras de infraestructura y de injerencia en casi todos ·los aspectos socio

económicos de la cuci:ica, con miras a crear una importante región agrícola. Sin embargo, 

lambién fue un periodo marcado por problemas con respecto a la planeación hidráulica y 

por las con1rndicciones sociales de la política de ob.ras públicas, que sólo benefició n una 

parle de la población. 

La década de 1960 fue de cambios para la Comisión del Papaloapan pues su 

presupuesto fue dnís1icamentc reducido. En esta década la política hidráulica prefirió a 

tcnninar las obras cmpezndas y dar mantenimiento n las ya construidas. en lugar de ini'ciar 

nue\'LlS proyec1ns. Ademas otro tipo de proyectos de aprovcchmnienlo hidráulico estaban 

10111ando forma. relegando n. un segundo plano los proyectos anteriores como los de las 

comisiones de cuenca. Asi, en estos años en el l'apuloapan no hubo inversión en gran 

hidráulica sino en pequeña irrigación. Otra región tropical. la del estado de Tabasco, cm la 

que generaba mayor interés en ese momento. En esta segunda etapa de la comisión, los 

cnslosos proyectos de irrigación y de colonización elaborados en la etapa anterior se 

,..,,,·elaron como un fracaso. Además, la Comisión del l'npaloapan perdió sus atribuciones en 

los ramos de educación, caminos, salud y agricultura. El proyecto integral como fue 

inicialmemc planeado y ejecutado se dcsimegró. 

En la décadn de 1970. con el nugc de la inversión públicn, la inversión en la cuenca 

del l'apalnapan aumcnló signilicativameme. El incremento del presupuesto permitió iniciar 

la cnn~trucciún di: la Presa Cerro <le Oro y cclmr a andar nuevos proyectos de colonización. 

:--;¡11 ~111hargl1. las comisiones de cuenca dt.:.iaron de ser la hcrrmnicnta pri\'ilcgiuda para la 

pla1h..'al.'i'-·,11 ~ '-".iccuciún de la inversión pública regional. En efecto. ~n esta década se 

impttbaron úlJno nunca antes los prognunns de desarrollo regional y las comisiones de 

L·ul.'llL"a '-·r~111 apenas una 1nds de las instituciones qu~ participaban. tanto a nivel 

11wi.:nir""·~illllal co111t1 micrnrcgional . 

. \I disminuir d papd del Estado en la economía en la <lCcada de 1980. sobrevino 

llll~t crisí:-o para la política hidriiulicn institucional. que se vio antecedida con la lltsión d~ la 

..;;1{11 l.:'-'n la Sl.·erctaria dl! Agricultura y Ganadería (SAG), en 1977. Al 111ismo tic111po. las 

10 
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grnn hidrúulica fue cada vez más cuestionada por los impactos ecológicos que generaba. 

J\si, la visión de cuenca adquirió un nuevo sentido. El año de 1985 fue el último momento 

de vida de las comisiones ejecutivas de cuencas. Fueron disueltas pero no se abandonó por 

completo el enfoque geográfico. Así, a principios de la década de 1990 se crearon consejos 

de cuenca que, atm con menores atribuciones prácticas, retlcjan la preocupación por 

conservarlns y consolidarlas como unidades básicns pura la preservación y explotación de 

los recursos naturnlcs y el medio ambiente. 

En principio. las principales fuentes para tratar el tema de In Comisión del 

l'apaloapan son el propio archivo de la comisión y los nrchivos municipales. Sin embargo, 

su consulta se diliculta cn este momento. El archivo de la comisión no se ha rescatado aún 

aunque recientemente se le ha ubicado cn Ciudad Alc:mán. Vcracruz, y próximatncntc 

podni abrirse a la consulta. Los archivos municipales resguardan parte de la 

correspondencia mantenida con la comisión con respecto a peticiones. ejecución de obras e 

inconformidades por la intervención de la dependencia, sin embargo la tarea para revisarlos 

ncccsitarin de un nmncroso equipo de trabajo. 

Las fuentes principales de este trabajo son oficiales. Se trata de las publicaciones de 

la comisión con respecto a proyectos de inversión, programas de fomento agricola e 

industrial. estudios sobre condiciones socio-económicas de la cuenca y n1emorias de las 

lahores realizadas: así como los informes de labores anuales de la SRH y luego de la 

SAIUI. que conticnen un apartudo dedicado n la Comisión del Papaloapan. Esta 

docu111cntación fue la que nos permitió seguir los cambios ocurridos en la cuenca. desde los 

prnycctos de gr:m hidni.ulica hasta lns relativos u apertura <le can1inos. agricultura y 

cducacit"ln. entre otrns. 

l ltra flll.'lltc consultada tl1cnm los escasos expcdk•ntcs localizados en el Archivo 

1 listúrico dd Agua qth: \"tm nuis alhi de Cth:stionl.·s de tcclll.'logia hidráulica. El acervo de 

lnlhtl.'Stnu:tura l lidniulica contiene cxpcdicnh:s relacionados con la cuenca del Papaloapan 

súln del ¡icriudo 1 '>S-t-1986. Sin l.'tnhargo. S4.1n ilustrativ"lS de los conllictos sociales 

cxistcntcs cnn 1csrcchl a las ohms hidr:i.tllicns en 1:1 ct11.:nca. En d accr\"o Consultivo 

1'i:c11ico de l.'SC 1t1iSJllll :m .. •hi\·u C:IH.:'Ollll"alllliS C.XpedÍl.•ntcs que datan Jcsdt: 19-1. 7: SC trata de 

algu1hlS estudios tk· i11gl.'l1iL-ria que ilu~tran In visión oticial de las obras asi comn las 
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condiciones prcvulccicntcs en la cuenca. pero son también escasos ya que prácticamente 

toda la información está concentrada en el archivo de la comisión. 

Finalmente, se ha hecho unn amplia revisión de la bibliografía relacionada con las 

políticas de desarrollo regional, de modernización en el campo y educación rural, así como 

de cuestiones especificas al manejo y funcionamiento de cucncas y bibliogral1a general 

sobre historia económica y política de México en los siglos XIX y sobre todo XX. 

Es necesario decir que el problema de las fuentes oficiales es quc sólo pennitcn ver 

una parte de la historia. es decir, la de las instituciones gubernamentales. El proyecto 

l'apaloapan no puede comprenderse a cabalidad sin los grupos sociales asentados en el 

territorio. La participación de estos grupos se dio de distintas maneras: proponiendo, 

avalando, ignorando o rechazando determinudos procedimientos y medidas. Necesitamos 

un estudio a fondo que permita resolver estas cuestiones. En este momento es dificil 

hacerlo porque se carece de documentación accesible. En el Archivo de la Comisión del 

Papaloapan, así como en los archivos municipales, seguramente se encuentra 

documentación más rica de la disponible en las fuentes oficiales. De igual manera, una 

larga investigación de campo permitiría recabar en las diversas y numerosas regiones de la 

cuenca los recuerdos y opiniones existentes sobre la comisión y sobre los cambios vividos 

en la última mitad del siglo XX. En este momento sólo podemos tener indicios a partir de la 

información transmitida por la propia Comisión o por el trabajo de campo de algunos 

antropólogns en las comunidades indígenas. De esta manera se logra este primer 

accrcarnicnto ni problcn1a de có1110 historiar In Co111isió11 del Papaloapan. 

Así pues. In pn:sente investigación constituye un primer acercamiento a In historia 

de la Comisión del l'apalonpan que es también un primer paso de investigación sobrc la 

gestión de cuencns lluviales en 1'.·lé.xico y sobre la historia del aprovechamiento del trópico 

hl11ncdo rncxicano. lnrcas todas que esperan a nuevos historiadores. 

12 
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Una r.le las caructeristicns r.le buena parte r.lcl siglo XX es la mayor intervención y 

participación activa del Estado en el ¡imbito económico~ aunque esa tendencia vivió un 

cambio sustancial a partir de 1980. Sin embargo, el proceso· de centralización política y r.le 

intervención en la cconom[a tiene una larga historia que comicnzn a cobrar fucrm a fines 

del siglo XIX. como es el caso en México, con el régimen de Porfirio Díaz. El nuevo 

Estado surgido de In revolución de 1910-1917 heredó lo que en ese campo ya se habla 

l<>grado. El propósito de este capítulo es estudiar la intervención del régimen porfiriano en 

el nu111cjo y reglamentación de los usos del agua. Como se verá, a fines del siglo XIX tuvo 

lugar el arranque del control federal sobre eslc recurso como um1 medida para decidir sobre 

su aprovcchmnicnto cconó1nico. Esta prñcticn constituye uno de los legados para los 

1!'-1bicrnos del siglo XX mexicano. 

En este capitulo se lmtan las reformas legales con respecto n la administración del 

agua realizados durante la administración de Porfirio Díaz, así con10 las c:xpericncias de 

aprovechamientos de aguas en las cuales el gobierno federal intervino. 

lhws y legislación del agua 

La época liberal mexicana iniciada en 1867 fue centralista. a pesar de decirse 

lcdcmlista. Buscando la unificación nacional, se ejercía un control que finalmente iba en 

contra de la soberanía de los estados de la república. Después de Juárez y Lerdo de Tejada. 

Porfirio Diaz continuó y perfeccionó el proyecto centralizador.' En este contexto se ubica 

la mayor intervención gubernamental en los usos cconón1icos del agua en este periodo. 

Hasta 1888. de acuerdo con Luis González. existía en el país un optimismo 

g.1.:ogrúlico nucido poco untes de la independencia: se creía qu~ rvtt!x:ico tenia recursos 

ahu11da11t1..•s y sl'1lo fhltnba explotarlos. Lns cspcrunzns cslahan puestas en varios ntrihutns 

que eran vistos corno garantía del progreso nacional: la colonización. el ferrocarril. el 

h..0 IL-gratl1. 1:1:-0 inn!rsioncs. los préstmnus cxlrnnjcros y sobre todo. d orJcn social.:? Así. el 

gl,hicrno dc Díaz se concentró en estimular y ascgurJr cada uno de estos aspectos. Su 

n.;gi1111...•11 servia 1.:11 gran 111cdida )ns inh.:n!s..:s th: los gn1p1.lS ccrc:111os al poder. Pero es cierto 

li11111:;ih:.1. Lui~ ... El libcralismn 1riu11t:i111c ... p. 703. 
: /h1al~·111. pp. 658-672. TESIS CON 

FALLA DE ORlGEN 
l.J 
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también que tenía una idea clara de los rumbos que debía tomar la nación; se buscaba la 

modcrnizacibn del país a cualquier costo. 

Relacionado con ello. había una intencibn creciente por parte dcÍ gobierno ti:dernl 

para mnpliar sus facultades en el manejo de la economía, a través de nllevas atribuciones 

políticas cuyo objeti\'o era fomentar la empresa privada y el crecimiento del capitnl.3 En 

este primer periodo comenzó una labor legislativa cuya importancia radicaba en fome1Í.tar el 

crcci1nicnto de las inversiones. Se expidieron los códigos de rnincria y Código d,~. coincrcio 

en 1 885 y en los años siguientes seguirían otros. 

1:-'.1 periodo de 1888 a 1904 fue de mayor crecimiento econbmico. pero a In vez de 

dcrru1nbc del opti111ismo gcogrtlfico. Si bien algunas industrias se mostraban prósperas. 

co1no las de minería. textiles. tabaco y azí1car. en conjunto en el ramo agrícola no había 

progreso. Los '·científicos•· cercanos al poder. con una visión 1nás tecnócrata que ronuíntica. 

dejaron dt: percibir la geografia nacional como un espacio abundante en recursos y lo 

\'Ícron 1mis bien como un territorio plagado de defectos, obstáculo para el crecimiento de 

las empresas agrícolas e industriales.4 

Asi. en las últimas dos décadas del régimen se dio un cambio con respt:cto n la 

manera de cómo se alcanzarían los objetivos de prosperidad: se bust:nbn fortulecer y 

ampliar el papel dt:I Estado en el desarrollo de la economía: "De manera creciente se tuvo 

la impresión de que mientras los intereses privados se encargarían de constn1ir la 

prosperidad. t:I gobierno nacional se ocuparía de identificar y encabezur el ataque a los 

prohlc1nas cconón1icos:·5 La injerencia federal fue progresiva. Pri111cro debía rcfonnarsc el 

man:o jurídico heredado de la Colonia y de los gobiernos libcrnlcs. que dejaba en las 

mlmicipalidm.lcs y en los gohicrnos estatales el papel de ad1ninistrar asuntos con10 los 

impui.::-:tns. la tierrt1 y d agun.'' 

Entoncc..·s corncnzú a <larsc un t~justc de gran i1nporwncia en la lcg.islacit"lll y 

n ... ·µla11u:ntacil111 1\:-th:ral quc rnarca el inicio de un proccs\1 generalizado de ccntro.ilizHcilm. 

--- --------------
\l'1111c-. :\~uilar. 1.uis. t·:l .{t!lla th• la 1111dú11. Una hi.'i/nria politica ,fL• .\h'xh-11 ( /,\".\'8-/'l./fíJ, pp. !C-SCJ: 

Kro1.:hcr. L"liflon B. HI ho.n/tn', la tú.•1·r11y ..:/ 11).!lW. la.\ politii..·as t!ll ttw1w 11 lt1irrigt1i.:iú111..•11 '" ug,.,1.:u/11wa ti...• 
\/,;\11.'fl (S,\"5-/IJ/ f. p. J.7. 
· ( in111".1k.1. "/' nt. pp. (17:!-<186 . 
. h.h1,,,·bt..•r. ''/' .·11. pp -lS-50. 

·\h11t1,,,••., º/' ,·11. pp. 11-1·1. 
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dirigido a aumentar la presencia del Estado en In administración de los recursos nacionales. 

Control significaba también intervención. razón por la cual en este periodo se desarrolló la 

política de obras públicas; Priscilla Connolly indica al período de 1890-1900 como de auge 

de la inversión pública gracias a la apertura de créditos para México.7 

Varias leyes centralizadoras fueron emitidas en campos muy diversos pero que en 

conjunto establecían nuevas reglas en el juego político. económico y socia~! del país. Como 

elementos determinantes de la economía nacional. la tierra, el ferrocarril, la industria 

minera. la moneda. In banca. la política fiscal y el agua. fueron alcanzados por las reformas 

legales." Tanto individuos como grupos, corporaciones y gobiernos vieron cambiar la 

trmlicional forma de relacionarse con el poder central: 

... In ccntralización/fedcrnlización es ruptura de autonomía local en el 
manejo de los recursos productivos en general y del agua en particular. 
entendiendo por "autonomía local" no una atribución de una sociedad 
local abstracta. sino la facultad de grupos sociales concretos y autoridades 
igualmente concretas para organizar la forma de usar los recursos 
productivos de acuerdo con el juego de intereses presentes. 9 

Las consecuencias fueron diferentes según la naturaleza de los grupos involucrados, 

pero el objetivo del régimen era claro: mejorar el control de los recursos del país para poder 

organizar e impulsar una renovada y poderosa política económica. 

En ese marco inició el control federal de los recursos hidráulicos como una medida 

para intervenir en su aprovcchan1icnto cconón1ico. Según Krocbcr, a pesar de la 

import:incia del ferrocarril. en las últimas décadas del porfiriato se había dado un cambio en 

la percepción de las prioridades por parte del gobierno. El tcrrocarril no se veía más como 

d único 111cdio para ulcnnzar la 111odcrnización. un nuevo enfoque privilegiaba la tccn~login 

hidrúulica corno medio para alcnnzarla. 10 Este hecho cobra importancia dentro del tema 

general de la tesis porque es el principio de un proceso que continúa en el siglo XX y en el 

cual cstú inmersa la crcución de las con1isioncs ~jccutivas e.le cuenca. 

1.a h:y snlirc vías generales de con1unicnción de 1 888 abrió la puerta al gobierno 

ICUcral e11 el nmncju dd agua. Estableció la,iuri,\'CliL"c:ió11 _/i!dera/ de lns aguas que reunieran 

Cnnnoll~. Prisdll.t. H/ cmwatnta ele,• c/011 f'mtir10 Olnm¡niblu.:ao;. ciL•uJay de.rnrrol/o d,•sigual. pp. 52-53. 
· ..\hoih:s. "/' 1:11. pp. :·C-S'). Krochcr. op cit. pp. 27·36. 
".\h11ilC'i, 11/' di. pp. 13·1-I. 
,,. J.:.ro ... ·h ... ·r. ''I" c.·tt. p. -18. 
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ciertas condiciones. 11 Sobre su constitucionalidad mucha tinta corrió en ese tiempo pues la 

Constitución dejaba a los gobiernos de los estados la facultad de legislar sobre este ramo y 

muchos otros. La nueva ley se explica a partir de la necesidad de intervenir en la 

reglmnentación del uso cada vez más intensivo del agua. Implicaba no sólo dirimir 

conllictos sino también controlar las concesiones y, junto con ello, los diversos usos para 

ug.ricuhuru a gran escala. generación de cncrgiu cléctricn para las industrias -n1incra. textil. 

de papel- o pura el consumo doméstico. 

La jurisdicción federal era simplemente un medio para que el gobierno federal 

pudiera tener lcgahncntc una injerencia en la udministrnción de un recurso in1prcscindiblc 

parn el establecimiento de nuevos negocios agrícolas e industriales: ··Es clara la relación 

entre la rápida transformación del agua co1110 fuente de negocios y de ganancias y Ju 

consolidación del gobierno federal como instuncia del poder público qui! centralizaba el 

111ancjo de los recursos hidráulicos."' 12 En In agricultura la grun proph:dad era la que se 

lwbía beneficiado de la irrigación: 

Las haciendas, además de acaparar las mejores tierras, lograron el control 
sobre las aguas. Casi todos los distritos de riego [sic) estaban en sus 
manos. dejando a los ranchos y a los pueblos sólo en posesión de tierras 
de temporal. El perfeccionamiento de la ingeniería hidniulica. aunado a 
una mayor disponibilidad de capital. permitió un mejor aprovechamiento 
de los recursos acuíferos existentes. Los lmccndados construyeron presas 
purn aln1accnar agua y acueductos n1cdiantc lns cuales traían el liquido 
desde distancias de varias decenas de kilómetros. Una red de canales de 
riego y acequias distribuía el agua dentro de las propiedades. IJ 

La ley de 1888 no íuc suficiente para crcur un rnarco para la acción estatal. dando 

lugar a nuevas disposiciones cada vez müs prccisíts. :\ tinal de cucntns. en 1908 se terminó 

n..:fiJnnandu el artículo 72 de la Constitucilln para introducir la n0ción de dominio ¡níhlic:u. 

ya no sólo de jurisdicción. Esto pcnnitió la cxpediciún en 1910 de una ley de :.1guas que 

i:onsulidaba el control del g.ohicrno ICdcral sobre las aguas de jurist.liccilln 

11 l·'.r¡m Ctlll~idcradí•~ aguas de jurisdicciltll ll:dl.'ral: h,, marl.'-. h:rrit11riaks. csll.'nh ~ lagunas d-.: loh pl;1~ a-.. 
lag.u-.) 1 ins 1101\'cgabh:s. lagos y rius que sirvieran de limitl.' i..'lllfl' pai.,cs y csladu~. <hl co1110 Jo, can.lli..•s 
construidos con fondos del gobierno fodcral. Aboi1cs, op di. pp. 83-9-1; S.íinchc.:. Rm.lriguc.1.. ~1artin. ··t.a 
hcn.'nda del Jlólsado. La ccntrnlil'acitln dc los rccur~os acuifcros dur:mh! el porliri;Hu. 181-.:8-1ll1 n-·. p 55. 
1

: .•\hoth.'"i. 0¡1 cit. p. SS. 
i ·• Vt111 \\.ohi.."~cr. (ii~cla ... l.a agricuhurn en el purliria1n··. p. :!6S. 

----:::-:-::;:::::::;--, 
TESlS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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fcdcrul. 14 Pcrmanecería vigente aún después de la revolución y no seria remplmm<la sino 

hasta 1929. 

El control federal sobre las aguas tenia repercusiones directas sobre sus 

aprovechamientos pues sólo por concesión se podía hacer uso de ellas. Agua y desarrollo 

cupitalista quedaban vinculados en la medida que la ley estaba dirigida a grandes 

empresarios. 1 ~ Los que se beneficiaron de la nueva medida fueron aquellos que tenían 

conocimiento de ella y estaban en posibilidad de llevar n cabo el trámite : 

Según los términos de esta ley, el agua era un recurso ni que sólo 
empresas de gran envergadura podían tener acceso [ ... ] Era dificil que 
agricultores de escasos recursos o pueblos de existencia vilipendiada por 
el liberalismo rampante pudieran hacer frente a este verdadero tributo a la 
burocrncia ícdcral. 16 

Dentro dt:I proceso de centralización politica, que es en conjunto una herencia para 

el régimen posrevolucionnrio, la reforma en la administración de las aguas tuvo 

consecuencias duraderas en la historia de México pues fue el inicio de un proceso que se 

fue acentuando con los años y que llegó a su momento culminante con la creación de la 

SRI-! y las comisiones de cuenca. 

E~pel"ie11ciC1s en el co11trol es/Cl/Cl/ del agiw 

Los usos crecientes del agua y las ideas con respecto a las potencialidades de este 

recurso se manifestaron en diversas propuestas económicas de funcionarios públicos y 

empresarios de la época. Éstos no siempre compartían las mismas visiones sobre los 

aprovechamientos del agua y el papel que el estado debía tener frente a ellos. 17 

Unos pedían la intervención amplia del gobierno federal para la rcali7A"lción de 

grandes obras de irrigación como medida para mejorar a corto plazo la situación rural. No 

se ol\'idaban de la necesidad de mejorar prácticas de cultivo para modernizarlas en pos de 

la pmducti\'idaú -selección de semillas. compra ele maquinaria- pero las csperu11zas se 

ccntruban en In construcción de prcsus y canales de irrigación. Sus ojos· c~taban puestos en 

los Eswdos Unidos. donde .se llcvnbL1 a cabo una m11plia política de irrigación en el Oi:stc. 

iJ Sá11ch1..•t. ºl'· '--·i1. 

:.: Kro~hr.:r. "l'·'-·.it. pp. 206<?08. 
AhOlll'S, op.cll, p. 88. 

i- lhuli..•m, pp. IO-l-106: Krni.:bcr. op.dt, pp. 50-92. 
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Otros, como Andrés Molina Enríquez y Roberto Gayol 18 eran más escépticos en cuanto a 

los resultados inmediatos de las obras hidráulicas. También reconocían su valor y 

proponían una intervención del Estado, pero con vistas a mejorar la productividad en el 

cnn1po de manera generalizada a partir de lu extensión agrícola. ayudando de 1nanera 

directa al pequeño propietario. 

Los debates muestran que la politica federal de control de los recursos acuíferos se 

relacionaba no sólo con la intención de apoyar abicrtmncntc a las cn1prcsus agrícolas e 

industriales. sino también con la posibilidad de tener una amplia e importante politic:1 

irrigadora. l~sta podía hacerse u partir del Estado, similar a lo que ya se había hecho para el 

establecimiento de la red ferroviaria. Asi, en 1908 se creó la Caja de Préstamos para Obras 

de Irrigación y Agricultura, con participación del gobierno lcderal. Aunque sus resultados 

no tuvieron mayor repercusión. se trata de un anti:cedente de importancia en lt1 polilicu 

hidráulica del Estado. 

La intervención del gobierno federal durante el porfiriato íue más significativa en lo 

que respecta a la reglamentación de ríos. El interés por el conocimiento de las corrientes 

nacionales estuvo presente desde antes de 1888 con el establecimiento de estaciones 

meteorológicas. pero fue después de esta fecha cuando se dictaron las primeras concesiones 

y reglamentos. como respuesta al aumento en los aprovechamientos del agua. Éste era un 

recurso indispensable para los nuevos negocios y el gobierno actuaba en su favor: "Cada 

rúfaga de trabajo en el campo había sido dictada por la posición del gobierno central de que 

se daba llmdamentalmente para proteger los intereses de los propietarios. y especialmente 

dl! los que cstnban a punto <le llevar u cabo grandes invcrsioncs.~· 111 

La creación en 1891 de la Comisión Inspectora dd Río Naza.~ rnarca el inicio de una 

poli!ica l.:ncaminada al eonncimicnto y al control de las cuencas hidrog.nHicas con10 111cdith1 

!ll.'Cl.'S:.tria para la organi1:ación de una nueva cconrnnía dh·crsiticada y en expansión. Esta 

l..lllllisión fue la pri111cra en expedir un reglamento parn una corricnh.: y po.ua n1ediar en los 

l:'tlllllictos pur la distribución cntrl.• los culti\'adtll"l!s de algod1..in. Adt!tnüs de la 

n...'gla111cntaciún del Na1..as. un cquipl1 Jt: ingcnh:ros l!!"lLu..liú una corric:ntc cercana~ el 

i-. < iayol lili: 1..'11\ i.1do por d !,!llhicrno pnrn in\pcrciomu obras de: irrigm:ión y cnlnnizaciim en Asia y Europa. 
K111ch1..•r. Of'.Cll. p. T~. 
1

' /"1dt•m. p. IX9. 
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Aguanaval. Otros estudios se realizaron en ríos de Puebla y Michoncán .. A principios del 

siglo XX sc cstahleció la comisión del río Lerma. Además, en 1888 se hnbíu establecido In 

Comisión lntcrnncionnl de Limites y Aguas para el río Bravo.20 

En cl caso de la primera comisión, la del Nazas, el río recorría una zona económica 

dcl país de vitnl importancia pues en ella había florecido el cultivo del algodón, que se 

encontraba en auge para el abastecimiento de la industria textil nacional. Este cultivo se 

había trasladado de la rcgión del Golfo ni Norte y estaba tomando tal importancia que muy 

pronto surgieron conllictos cntrc los rihcrcoios por el aprovechamiento del río. entre los 

cuales se encontraba la compni\ia Tlnhualilo. que explotaba 40,000 · hcctáreas.21 La 

Comisión Inspectora fue creada para mcdiar en los conllictos y tcrminó elaborando un 

rcgla111cnto para la distribución del río. Se trutnba de la prirncra intervención de ingenieros 

cmplcados por el gobierno para organizar el aprovcehamicnto de una corriente, inclusive 

tomando en sus propias manos la distribución diaria del agua.22 

Dc 1 888 a 191 O cl gobierno de Porfirio Diaz logró a extender considerablemente la 

intervención federal en cuestión de aguas. Con la nueva legislación se dio un amplio 

margen a los empresarios para la explotación de los recursos hidráulicos y el 

establecimiento de nuevos ncgocios. Algunos supieron aprovechar la oportunidad de tratar 

con el gobierno tederal. En 1891 la compm1ía algodonera Tlnhualilo recibió del recién 

estrenado reglamento del río Nazas. elaborado por la comisión del gobierno, 22.5% del 

caudal para regar sus plantaciones de algodón. A principios del siglo XX continuaba el 

apoyo a los cmpr.::sarios como lo ejemplilica el caso del río Yaqui, donde en 1909. In 

c..·omp:u1ia Riclwnlson fue autorizada para construir una presa que le pcnnitió tener un 

control progr.::sin> y total de 1:1 corriente. El gobierno también aprobó la desecación de 

lagos con lincs agrícolas. Por un contrato de 1895 se autorizó la d.::sccución de las 10.000 

hcct:ircas del lago de l"halco. De igual manera. en 1 <J03 se uprobó la des.::cación de la 

ciL-11aga d~ CJwpala . 

... //11.l1•nt, pp. 1:;.~·18:0:. 
:'I J..:.rnd1cr. et.non B .. ··1..1 \.'.Ul''liún th.•I t':ua ..... pp ·128·456. 
: ~ l .a -.i1uac1ú11 ~c 1cn-.o cntrc la l"lahualilo y d gt1biC'rno cuando por un acuerdo expedido en 1890 la 
S\.."1,:rc1:1ria th.• F1•llh.'11h1 ... ·s1;1hlcciú tJUC ln!-i pruductntt.''> ric1 otrriha no pmli;.111 tomar aµua en los me~cs en que el 
"·"'·1' i.:1 ... ·t.·i;1 . .-\rin' .k-.pt1l' .... la 1,;nmp.11"\111 i111.:11l 1111 lar!!l.l lit1gil1 ·t¡uc llc\0 Luis Cahn.'ra· l.!11 conlra Ud 
::11'11t.•rn11 !i.:d...-1.il. p111 '10!.11 1:1 i.:11111.:c-.11l11 dt.· l SS."! :l'i conw por 11t1 i.:11111plir el rt.•gl;uncntu t.11:' 1 S95. ldcm. 
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Con respecto a la generación de energía. dos casos son representativos. Uno es el 

del sistema hidroeléctrico de la Mexican Light and Power Co., establecido en Puebla y con 

hase en el río Nccuxa gracias u una concesión de 1903. Fue la prin1cra gran co1npuñia 

especializada en la producción y distribución de electricidad en México. Otro caso fue el de 

la Boquilla. en Chihuahua. Esta compañia. también de capital extranjero, construyó en 

plena revolución. de 1909 n 1915, una presa que JUc en su momento la más grande del 

mundo. 13 Antes de 1888. estos proyectos de inversión basados en los recursos hidráulicos 

no hubieran podido rcali7~'lrse sin un am:glo con las autoridades locales: a partir del 

creciente control del gobierno federal sobre los usos del agua. la negociación con1cnzó a 

hm:crsc pasando por alto u los ayuntmnicntos. lo que dio origen u unu tensión entre el 

úmhito local y d JCdernl. 

Una consecuencia in1portnntc del uso intensivo del agua li.1c un cambio de visjón en 

cuanto a la gcogralia hidráulica. Los proyectos di.! rcglmncntación de ríos, lbrLados por Jos 

aprovechamientos múltiples de su caudal. obligaron a mejorar el conocimiento de las 

corrientes y de sus interrclncioncs. dando origen a un visión mñs co1nplcja de los sistcrnas 

hidráulicos. que se concretó en el concepto de cuenca hidrográfica: 

Esta clase de proyectos empresariales. que bien pueden ejemplificar la profunda 
transformación de los usos del agua en este periodo~ dieron sustancia a un 
cambio notable en la percepción y en la administración de los recursos 
hidrüulicos. carnhio que dio lugar al surgin1iento de la visión de cuenca 
hidrogrúlica.1

.i 

Co1no se verá a In largo de esta invcstigución. con el paso del tiempo las cuencas 

cstahlt:cidas por los gcógralOs íucron cnsanchándosc al abarcar cnda \'CZ 1nayor nú1ncro de 

corrientes. llegando así a nrncrocucncas tnuy complejas. ~-kdio siglo dcspu~s del portiriato 

SL' rL"lnmaria l.'I concepto de comisión de estudio no de una corrienh: sino <.k una cuenca y 

mú:-. 1.1ú11. se llegaría al cstablcci111icnto de co1nisioncs de dcsarrnlln inti.-gral ch.: estas 

unid~1dl.'S gcogrúlicas. ClllllO es el caso dl.· tu comisión del Pa1x1hlapa11 que se estudia con 

dl.·talk· a partir del capitulo V. 

~: 1\ht'ih.·~. "/' Cll. pp :'1)-J.I. 
'I f/t1,/1•11t, p. 7'J.. 
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Agua potable y negocios pri\•ados. 

Cabe mencionar un último aspecto en cuanto n la posición estatal en el manejo de 

los usos del agua. Si en el porfiriato la competencia por el agua se dio principalmente en la 

agricultura y entre ésta y la industria, en la segunda. mitad del .siglo. XX la llamada 

"ingeniería sanitaria" obligó a demandar mayores volúmenes del líquido y mayores 

recursos federales. cobrando así más importancia como uno de los usos del agua. Sin 

embargo, en el régimen porfiriano la inversión no se realizó en este rubro y se dio un 

intento p~ra dejarlo en manos de la inversión privada; es decir que se buscaba que los usos 

domésticos del agua se convirtieran en negocio. 

En México. desde la Colonia y hasta hoy en día corresponde a las municipalidades 

el ocuparse de las obras de salubridad. pero a partir de Ctírdcnas el gobierno federal lile 

acentuando su participación en este rubro. Una investigación llevada a cabo por Diana 

Birrichaga muestra que en el porfiriato florecieron las empresas privadas a las cuales la 

municipalidad concesionnba el abastecimiento de agua potable y en algunos casos también 

el drenaje de In ciudad.25 El contexto de esta medida era muy concreto: "Las empresas 

privadas de ngun potable surgieron, [ ... ] en un período en el que confluían por un lado 

avances notables en la higiene pública y la ingeniería, y por otro una política 

gubernamental muy favorable al desarrollo de actividades emprcsariales."26 Un asunto que 

también habría que tomar en cuenta es el de la capacidad técnica y financiera de los 

ayuntamientos para hacerse cargo de las obras de agua potable y drenaje en las ciudades. 

La primera empresa del ramo surgió en Puebla a mediados del siglo XíX y unas 

décadas rmis adelante en mayor número de loctrlídades. como Monterrey. Torreón y 

Qucrétaro. Estas con1pai\ías rccibinn un nl1111cro importante de privilegios: podían dar 

:\Cr\'icio para abasto urbano. industrial y agrícola y estaban exentas de algunos impuestos. 

Lus experiencias fuc:ron diversas en los casos que se han estudiado. las cn1prcsas pudieron 

tc..•ncr c..•.~dtu o seor un fracaso. Cuando el servicio era deficiente. las 1nunicipali<ladcs 

rccobruron poco u poco el control de las redes de agua potable. Así pues. uunquc t.t fines dd 

XIX d gnhh..·nu1 ICdl!'ml cn1ncnzó a controlar cierto nt'uncro de corrientes. el control e.le lus 

usns don1ésticos dt:I agua siguió siendo una cuestión de poco interés en ese n10111ento. 

:• IJirrichag.1 Cian.lid.t. J)i;111;1, .. l.a!-> cmpn:s¡¡s Je ng.ua pnlablc en México ( 1887·1 1'30)". pp. 1 K3·225. 
: .. '""'L'lll. PJl. J l)IJ.202. 
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En conclusión, podemos decir que en el porfiriato comenzó a gestarse una política 

hidráulica basada en el control federal de los cauces para fomentar la expansión de 

actividades lucrativas en agricultura. generación de energía e industria. Así. el gobierno 

federal fue sobreponiéndose a ayuntamientos. comunidades y particulares, lo que muestra 

el papel que asumía en la orientación de la economía nacional as! como el lugar que 

otorgaba al agua como factor para el crecimiento económico. En lo relativo al suministro de 

agm1 potable y alcantarillado. el agua también comenzó a ser objeto de negocios y no un 

asunto administrado por los ayuntamientos. A partir de 1917 el control federal sobre los 

usos del agua se acentuó con la expedición de la nueva constitución: la sustancia dl! la ley 

de 191 O fue elevada a rango constitucional en el artículo 27, donde queda establecida la 

propiedad originaria del agua en la Nación. Además, si Porfirio Dfaz no alcanzó a 

establecer una política pública de irrigación. después de 1926 ésta por fin tomó forma. con 

la dilcrencin de que se amplió In base social de los beneficiarios, asunto que se tratará en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 11. LA CENTRALIZACIÓN DEL MANE.lo DEL AGUA, 1917-1946 
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La revolución de 191 O puso la cuestión agraria en primer plano en la discusión sobre el 

proyecto de nación que se gestaba. La estabilidad no se consiguió después de firmada la 

constitucitln de 1917, pues aunque ésta reconocía las reivindicaciones agrarias, con 

Carranza quedaro!l en gran medida olvidadas. A partir del gobierno de Álvaro Obregón se 

llegó a un cierto equilibrio entre el grupo político sonorense y las fuerzas sociales 

cmnpcsinas y obreras. El acuerdo implicaba llevar a cabo el reparto de tierras y éste fue un 

con1pro1niso que los gobiernos siguientes se vieron obligados a mantener~ con mayor o 

n1cnor intensidad. 

Junto con el problema de la tierra Iiguraba también el del agua. Siguiendo los 

proccdilnicntos del gobierno porfiriano. :-;e trataba de seguir rcglun1cntando In irrignción 9 

indusufo y usos públicos y domésticos; sin embargo. los posibles beneficiarios de la 

distribución de las aguas federales eran mús numerosos que en el porfiriato porque se 

incluyó a los <.Oiidatarios. Pero al mismo tiempo. el control federal sobre el agua se acentuó 

con el mismo objetivo del régimen anterior, es decir, promover el crecimiento económico a 

través de su aprovechamiento. Puede decirse que los gobiernos surgidos de la revolución de 

191 O perfoccionaron el modelo hidráulico nacido a fines del siglo XIX con reformas legales 

y nuevos campos de intervención. 

Así, en este capitulo analizamos la nueva base legal de la política hidráulica surgida 

con la constitución de 1917, así como las modalidades de la intervención estatal en 

irrigación y en los programas de crecimiento económico a punir de los usos del agua. El 

objetivo es mostrar la consolidación de la política hidráulica en México de 1917 a 1946, 

lecha que marca el clímax de este proceso. Lo anterior permite explicar el co111exto de la 

cn!ación de las co1nisioncs de cuenca. como parte de In prornoción ugricoln a partir del 

mani:ju plihlico de los recursos hidníulicos. 

/., / ¡wopieclad 11acio11al 

1:n1rc 1910 y 1917 no hubo cambios legislativos ni acciones concretas en cuanto al 

111~11tL.•jo di:I agua por parte del gobh:rno tCderal. En cambio. la constitudlln d1.: 1917 nmrca 

un ª'·arKl.' en la consolidación di: la política centralizadora de los rccurSl)S hidniulkos 

iniciada l.'ll 1888. Así. se puede hablar de una radicalizndl111 del proceso iniciado en el siglo 

XIX. En el n.!gimen de Porfirio Diaz se afectó pri1ncro la t1d111inistracicin de los cauces y 
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cuerpos de agua, luego la forma de propiedad del agua heredada de la Colonia, pero fue con 

el régimen revolucionario que esas ·racultades se elevaron a rango constitucional, con el 

cstablo:cimiento de la propiedad nacional de las aguas en el articulo 27. Ni los propietarios, 

ni los municipios, ni las comunidades fueron ya dueñas del agua que pasaba por su 

territorio. Con el nuevo ordenamiento constitucional, la propiedad originaria era de la 

nación, y correspondía al gobierno federal definir quiénes serían los beneficiarios y qué 

cantidades les correspondía. De esta manera, después de 1917 todos los grupos tuvieron 

que someter el uso que hacían del agua a la aprobación del gobierno federal -por medio de 

confirmación o de concesión- a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAyF).27 

Independientemente de la dificultad que en las primeras décadas esta dependencia 

fi:dcrnl enfrentó para hacer efectivo su dominio y control sobre las aguas, el hecho es que a 

partir de 1917 dio inicio una nueva etapa. Con la propiedad nacional de las aguas, se amplió 

el grupo social que podía aprovecharla. Con la reglamentación, las dotaciones, 

contirmacioncs y concesiones, el gobierno federal se encargó de definir los intereses de la 

nación. 

Los primeros años fueron de reglamentación y administración de las corrientes. Para 

ello. hubo que abocarse al conocimiento hidrográfico del territorio nacional. ubicando los 

ríos situados en los estados para tener un control adecuado y establecer los cuerpos de agua 

propiedad de la nación. De esta manera, la SAyF consolidó progresivamente su poder a 

nivel nacional. Así como sucedió en el gobierno de Porfirio Díaz, el gobierno federal muy 

promn tuvo que intervenir en eonílictos derivados de los numerosos aprovechamientos de 

las corrientes. Se establecieron reglamentos de distribución y se innovó la administración 

con la formación de las juntas de aguas. integradas ·por representantes de todos los grupos 

de usuarios de determinada corriente. Pero la presencia de la SAyF no siempre fue 

c1111dliatoria. La complejidad de situaciones. de intereses y la propia politica de la SAyF. 

p11dian hacer de la propiedad nacional del agua un asunto de discordia o de insatisfacción 

para IPs hc111.:liciarios lrm.licionalcs del control del ngun: hacendados. caciques. 

t..·,1111unidadcs. ayt1111a111icntos.2x 

: · 1\hoih.·~ Aguil;1r. Lui .... op.cll, pp. 89·9.¡ . 
. , /1•1.t .. ·m. pp. CJ.l.JU:! y 14:::?-15.5. 
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El articulo 27 constitucional consolidó la centralización de la administración de los 

recursos hidráulicos en la esfera del gobierno federal.29 Al establecerse la propiedad 

originaria de la nación sobre los recursos naturales, el gobierno federal se adjudicó el 

derecho de definir el interés público, y siguió para ello los lineamientos emanados de la 

constitución de 19 J 7. Cuando el gobierno federal dejó de ser únicamente administrador y se 

dedicó también a la explotación de los recursos hidráulicos, la legislación tuvo que 

adecuarse a ello. En 1926 se expidió la primera ley de irrigación del país. Poco tiempo 

después. en J 929, se substituyó Ja ley porfirinna de aguas de 191 O, lo que da cuenta de la 

continuidad entre el régimen de In revolución y el porfirinto en cuestión de manejo de 

aguas, nsi como de la efectividad de la legislación porliriana. Esta ley fue revocada. poco 

tiempo después, por la nueva ley de aguas del 30 de agosto de 1934 y su respectivo 

reglamento. 

La Comisión Nacional ele Irrigación (CN/) 

Antes de 1 926 la intervención en materia de aguas fue limitada y en realidad la 

etapa que interesa más para el tema de las comisiones de cuenca es la labor de irrigación 

iniciada con el presidente Calles. Éste conocía bien las condiciones de cultivo en el norte 

del pais, razón por la cual estaba interesado en la construcción de presas y la utilización de 

aguas subterráneas. En los gobiernos de Carranza y de Obregón, a través de departamentos 

dedicados a la cuestión de la irrigación dentro de la SAyF, se creó el servicio hidrológico y 

dieron inicio los estudios hidrométricos y los primeros proyectos de riego. La realidad 

hidrológica y climática dd pais era prácticamente desconocida por lo que se debía 

comenzar por el conocimiento del territorio. En 191 7 Carranl'.a creó el Departamento de 

Irrigación para estudios y proyectos en Durango. Nuevo León. Conhuila, Jalisco. Qucrétnro, 

Puebla. Chihuahua y 13<\Íª California. En 1919. se hicieron las primeras perforaciones de 

pozos para riego en Tlaxcaln. l lidalgo. Chihuahua. Conhuiln y Sonora. En 1921 Obregón 

crl.!ó la Dirl.!cción de Irrigación para controlar en esa 111atcria todas las obras de 

;1provcchmnicnto de nguas di.: propiedad nacional que en 1923 se convirtió en el 

IJL'p:1rlmnc11to c.k ... Rt.~~Jan1cntacil1n ~ Irrigación. 30 

:·•"'''"'"'·p. 141. 
:., Secretaria de Agricultura y lkcursos l lit.lráulicus (St\lU 1). Agua y SociL"t/ml~ pp. 10 l · I 07. 
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Sin embargo, no fue sino hasta 1926 que inició de manera sistemática y organizada 

la labor constructiva del gobierno federal en cuestión de aguas. Ya no fue únicamente 

asunto de reglamentar, concesionar y confirmar derechos sino que también fueron 

destinados recursos públicos a la irrigación. El presidente Calles expidió una ley que 

declaraba la utilidad pública de las obras de riego así como la creación de la Comisión 

Nacional de Irrigación {CNI). Si en el gobierno de Porfirio Díaz sólo se alcanzó a proponer 

la intervención de! Estado en la construcción de obras hidráulicas, en 1926 esta idea por fin 

tomó forma. Se dio a la infraestructura hidráulica el carácter de interés público y el 

gobierno asumió el papel principal en las funciones de irrigación, fraccionamiento y 

colonización.31 

Al igual que a fines del siglo XIX, la idea de las condiciones desfavorables del 

territorio nacional para la práctica agricola seguía viva, lo mismo que la confianza puesta 

en la nueva tecnología para cambiar ese panorama. Era una visión pesimista de la geografin 

aparejada de una optimista sobre las posibilidades humanas para transformarla. Luis 

Aboites explica que, al consolidarse la política irrigadora del régimen, se consolidó también 

la visión negativa sobre la geografia nacional, asi como In necesidad de actuar sobre esa 

realidad para llevar al pais a la modernidad económica: 

El diagnóstico pesimista sobre la geografia que hacían los ingenieros
políticos era motivo de orgullo. Era un gran reto que la naturaleza oponia 
a la creatividad humana ~· especialmente a la capacidad de este grupo de 
hombres que asumía la responsabilidad de transformar un medio natural 
que se consideraba en extremo adverso en aras de una meta superior: la 
reconstrucción económica. la modernización. la justicia social derivada de 
Ju revolución de 191 O. términos de un discurso político cuyo contenido 
prirnordial t:ra Ja edificación c.k una nación modcrna.3 :? 

Al tomar entre sus manos las labores de irrigación, el gobierno federal confirmaba 

la idea. debatida entre funcionarios y empresarios desde finales del siglo XIX, de que lu 

inversión privada no era suficiente para llevar a cabo las obras que requería el país. Asi, del 

régimen porfiriuno se conservó la intcrvcncilln del gobierno en el 111ancjo del agua, pero se 

dio una ruptura al asumir finalmente el Estado el papel de constructor. La revolución marca 

11 /hid,•m. pp. 106-108. 
;: i\boitc~ Aguilar. Luis. ••Optimismo naciorrnl: gcogratla. ingeniería hiJráulicn y política en Mé.~ico (1926· 
1976)". I'· 110. 
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la consolidación de la intervención estatal en la economía, y de la política hidráulica como 

medio privilegiado para ello. En ese sentido, la creación de la CNI se inspiraba en buena 

medida por aquello que sucedía en los Estados Unidos con el modelo del Bureau of 

Reclamatíon, que pem1itió In irrigación del Suroeste de ese país.33 

La CNI tenía por objetivo fomentar In colonización en los territorios del norte a través 

de In apertura de tierras irrigadas, es decir, de una agricultura moderna. La preocupación 

por la inmigración extranjera ni campo venía desde el momento de la independencia, pero 

nunca se alcanzaron grandes logros. Con el nuevo régimen la esperanza revivió, aunque en 

esta ocasión se buscaba colonizar con mexicanos, como era de esperarse de un régimen de 

corte nacionulista.3
' 

En las tierras irrigadas por la CNI, se pretendió también fomentar Ju pequeña 

propiedad y no el ejido. Para Calles, al igual que los liberales del siglo XIX, la modernidad 

económica y social dependía de una clase media de pequeños productores. Los 

beneficiarios de la nueva política hidráulica fueron en primer lugar los agricultores 

propietarios de las áreas de riego del Yaqui, Mayo, Mexicali, Culiacán, Los Mochis, 

Matamoros, y la Comarca Lagunera. Los ejidatarios en el resto del país. usufructuarios de 

tierra de menor calidad, recibieron los beneficios de la labor irrigadora del gobierno sólo a 

partir Cárdenas, ya fuera por medio de la pequeña irrigación o con la dotación de tierra en 

las grandes áreas de riego. 35 

La nueva política colonizadora también tenía por objetivo salvaguardar el 

aprovechamiento de las corrientes internacionales - sobre todo del río Bravo y Colorado

cn lo que a México correspondin. Para los participantes de este proyecto, como el ingeniero 

Adolfo Orive Alba. ésta fue la contribución más grande d.: la CNl.36 

La CNI tmnbién tuvo una importancia fundamental en el aspecto tecnológico y 

cil:ntitico. Por un la<lo se impulsó el conocin1icnto <lt.: l:ts características naturales dd 

territorio nacional en los ramos dc hidrogratia. cli1natologin. geología. agronon1ia y 

agrolog.ia. Por otro lado. se aplicó nueva y tnudcrna tecnología en la construcción de presas. 

:: Al10itcs. El ctj.!tw, pp. 107· l 13. 
H /fod1.•t11, p. 115. 
1

" 1'1ith.•m: Maria de Lourdcs Go111 ... ilcz Cabrera ... La pequeña irrig;:1ción. Una politica olvidad.1''. p. 3. 
''' Ori\'L" Alha. Adulli.; ... Uso Jd agua en l\1Cxico"". 
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de acuerdo con los progresos hechos por la ingeniería en ese campo a nivel internacional. 

Aunque las primeras obras fueron hechas por contrato, en unos cuantos años la comisión 

logró capacitar a ingenieros mexicanos y realizar las construcciones por su cuenta. El 

conocimiento acumulado sobre la gcografia nacional, así como sobre las técnicas de 

aprovechamiento del agua, redundó en el control federal sobre el recurso: 

Asi, el gobierno federal redondeaba su obra centralizadora en el manejo de las 
aguas, pues a la suma de facultades legales, agregaba ahora una experiencia de 
ingeniería que debe calificarse de fructífera. Es dificil negar que esa experiencia 
técnica contribuyó a legitimar al gobierno federal como protagonista esencial de 
los usos el agua en tv1éxico en el siglo XX:17 

Además de la ley de irrigación, otra herencia legislativa del gobierno de Calles fue 

decretar de utilidad pública varios aspectos relacionados con los usos del agua: el 

abastecimiento de agua potable a los centros urbanos y a los nuevo~ sistemas de riego, el 

entarquinamiento de terrenos, la defensa contra inundaciones de tierras de cultivo y 

poblaciones, el alumbramiento y extracción de aguas subterráneas para uso agrícola, el 

desagüe y drenaje de tierras de cultivo y en poblaciones, asi como los caminos de 

transmisión de energía eléctrica generada en los sistemas de riego o dirigidos a ellos.38 

Estas medidas reflejan una preocupación por ordenar y dar sentido a todos los aspectos de 

la relación del agua con la agricultura. En ese momento, el trabajo de irrigación era la parte 

más importante de un conjunto de acciones destinadas a modernizar la práctica agricola 

nacional. 

La /Jirecciún de Obras del Bajo Río Brcn·o 

l.a administración de Lázaro Cárdenas introdujo cambios en el papel de la CNI en el 

nmreo de su politica agraria. Cárdenas aspiraba a ampliar la base social de los beneficiarios 

del sistcmn rt.!volucionario a través de un mayor reparto agrario. el fortalccin1icnto del ejido 

y la organización campesina. En este contexto se sitúa la creación -por decreto presidencial 

de 1936- de In Dirección de las Obras del Bajo Rio Bravo. 

l.a CNI. de origen callista, se opuso en un principio a este proyecto, aunque a partir 

de 194:2 participll linahncntc organizando lu colonización. En pri111cr lugar se trataba de 

:- ,\holli:!-o, 1~·111g1111. p. 1 JO. 
;x SARI l. up.cit. pp. JUS-IU9. 
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realizar obras que impidieran las graves inundaciones que se vivían en la zona de 

IV!atamoros, Tamaulipas. En . segundo lugar, tenla la encomienda ·de promover la 

agricultura. dando un lugar preponderante .·,(1a irrigación como· motor del desarrollo. El 

objetivo era ambicioso: modernizar la agricultura y la vida social en el Bajo Rlo Bravo para 

beneficiar a una amplia base' de campesinos, a partir de la aplicadón de medidas de carácter 

múltiple: 

La Dirección de Obras estableció premios de estimulo (maquinaria 
agrícola) a los agricultores que primero terminaran er desmonte de··sus. 
ticrrns. Asimismo se encargó de la primera roturación de· 1a' tierra; del · 
manejo del agua; de la fijación de las épocas de siembra; de la selécción 
de semillas: del control de plagas y demás aspectos ligados con los 
cultivos.311 

Gracias al control de las aguas del río Bravo se pudieron abrir nuevas tierras a la 

agricultura y organizar una experiencia social nueva, distinta a la vivida en los distritos de 

riego creados por In CNI. La novedad radicaba en que el gasto público buscaba beneficiar a 

un mayor número de campesinos: ejidatarios locales, colonos de diversas partes del pals y a 

repatriados de los Estados Unidos. Para organizar la distribución de la tierra tuvo que 

formularse un plan de reubicación y titulación integral para todos los tipos de agricultores. 

En los cinco niios de su existencia, se establecieron 1,000 familias de ejidatarios locales, 

1.000 familias de colonos, 2,000 del Anáhuac y 6,000 de repatriados.40 Sin embargo, el 

objetivo era modernizar los métodos de trabajo de la tierra, para privilegiar los cultivos 

comerciales. Así, ni igual que en otras partes del norte mexicano. en el bajo Río Bravo se 

decidió que el cultivo principal fuera el algodón. 

l .as atribuciones de la Dirección de Obras del Bajo Río Bravo también abarcaron la 

constnu..·ch'm <le escuelas y se tuvo cuidado de construir una arnplia red de caminos en 

cuadricula. donde cada 5 kilón1ctros hnbia una primaria. 

l.a i:xpcricncia en Matmnoros estaba relacionada de ulgunn 111ancrn con progrmnas 

~cl11u'1111icl1s en los Estados Unidos. Si In CNI se insplró de la cxpcric11ci:.1 del Burcnu of 

l~1..·l'la111a1it.H1. en el hqjo rio Bravo d punto <le rcfcrcncin fue el nugc agricoln -en el Lo\vcr 

Rin lirnnde Valle~'. o región del Valle /\lógico. Roberto Mclville ha sugerido la tesis de que 

:-• lh1..:nw .. tro. CCs;ff, .. Orgmiismo.,,. de dcsairollo region.11. algunas cxpcricncins mexicanas". pp. 8·9. 
1"!.!e111. 
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existía una rivalidad por el aprovechamiento del agua entre las regiones al sur y norte del 

río Brnvo, lo que explicaría no sólo el enfoque norteño de la CNI sino también el proyecto 

de desarrollo en el Bajo Bravo. La competencia habría sido uno de los factores para la 

firma del tratado internacional de aguas en 1944.4 1 

El trabajo llevado a cabo por la Dirección de Obras del bajo Río Bravo es un 

antecedente importante para comprender la génesis de los proyectos de desarrollo de 

cuenca nacidos en los años cuarenta en México porque se trató de un proyecto 

gubernamental basado en el control de un río y en medidas de carácter múltiple: crédito y 

educación con el objetivo de crear una zona de agricultura comercial. Además. fue un 

ejemplo del centralismo pues era una entidad federal que se cstablec(a en un estado, sin 

considerar del todo a las autoridades locales. 

La ''marcha al m{lr" 

La intención de integrar las tierras tropicales del Golfo y Sureste de México al 

mercado nacional e internacional no era un fenómeno nuevo. Desde el siglo XVIII pero 

sobre lodo en el porfiriato, esa parte del país fue objeto de interés del gran capital, sobre 

todo privado, para la producción de henequén, café, tabaco, plátano, caña y algodón. En esa 

época el ferrocarril permitió abrir las primeras vias de penetración. Sin embargo, aún era 

muy frágil el vínculo con la economía interna y externa, además de que algunos capitales 

habían retirado sus inversiones al caer las producciones como el plátano. el tabaco y el 

algodón. Así. en los años de 1940 la región permanecía en gran medida aislada y con escasa 

poolac.:ión e infraestructura, pero todavía se le veía con grandes posibilidades para el 

desarrollo de la agricultura. La combinación de una situación de aislamiento y falta de 

im crsión pública con la idea de que en el trópico húmedo existían grandes potencialidades 

para la explotación de recursos naturales como el agua para la electricidad y el sucio para la 

producción aurícula a gmn escala. llevó fimiln1entc n que el gobierno 111irarn con mayor 

imi:rt.!s esta región. 

1-'.n 1941 d presidente Ávila Cmnacho llamó a una ··marcha al 1nar·· para colonizar 

los 1crri1orios lropicalcs del país. El objetivo era desarrollar en ellos una agricultura 

u ~kh illc. Roberto. ""Las olm1s de defensa del bajo rio Bravo: antecedente histórico en el manejo de: cuencas 
lluv1ak•!> 0

". pp. 2111-207. 
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comercial a gran esenia. El proyecto se explica en el marco de una política ngricola 

favorable a la empresa privada. Los pequeños ejidatnrios dejaron de ser In prioridad y en 

cambio, se impulsaron con mayor fuer.t.a la agricultura comercial y In modernización 

tecnológica del campo. 

La nueva política agrícola vio entones con interés al trópico húmedo, imaginado 

como muy propicio u In agricultura por la abundancia de agua y de tierra virgen. Si la CNI 

habia enfocado su actuación hacia los territorios áridos del norte, ahora se planteaba una vía 

müs para el aprovcchan1iento del agua, con base en las aguas de los ríos Papaloapan. 

Grijalva y Usumncinta. Desde un principio, se propuso el modelo de colonización pura la 

conquislll de los territorios, caracterizados por su baja densidad dcmográlica. A su vez, se 

pensaba que el traslado de colonos se haría a partir de la Mesa Central. donde se 

concentraba In mayor cantidad de población rural, para que ésta pudiera descongestionarse. 

Como en la colonización hecha en el norte a partir de los distritos de riego. el Estado 

planeaba desde entonces organizar la coloni7Á"lción de los trópicos. 

Aunque se tenía una visión negativa de esta zona en el marco del pesimismo sobre la 

gcogralia nacional, la tecnología permitía recobrar la esperanza sobre las posibilidades 

productivas de territorios antes vistos con recelo. Si en el norte árido In irrigación se planteó 

como el medio privilegiado de inversión pública para dirigir la economía agricolu. en el 

trópico húmedo el modelo tuvo algunos cambios. La ingenieria hidráulica siguió guardando 

su primerisimo lugar, pero la irrigación dejaba paso a otro tipo de obras. En los trópicos se 

trataba de construir obras cuyo propósito principal era el control de inundaciones: 

construcción de presas, canales de derivación, dragado de ríos y dcsccttción de pantanos . .u 

Esto permitiría no sólo asegurar mnplios terrenos para la agricultura. sino tan1bién cmnbatir 

las cnfcnnc:dadcs inherentes a las zonas pantanosas. Junto al control del agua. la npcrtura de 

L"aminos se..· \'da contl) indi.spc-nsabk para com.:crnr el Golfo y Sureste con d mercado 

11acin1rnl. En 1941 el prc.:si<l...:ntc A\'ila Camacho Uccia en un discurso: 

El futuro <.k la ¡1gricultura cstü en las tierras ICrtilcs de In costa. Una 
nmn.:ha hacia el 1nar aliviani el cnngcstionmnicnto <le nuestra i\tcsa 
Central ¡ ... ) 11"-'l"ll la marcha ul mar requiere. cuino un prcrrcquisito. 
medidas sanitnrias y de salubridad. la npcrtura de comunicacionl.!s. la 

1 ~ Ahoitc~. ( J¡1rim1.\1110 1wc11111al. pp. 1:!.t·136. 
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reclamación y drenaje de pantanos, y para hacer posibles esos proyectos, 
el gasto de grandes cantidades de dinero. Será necesario organizar un 
nuevo tipo de agricultura tropical, que, debido a la misma naturaleza de 
su producción, no puede ser del tipo de pequeña escata.41 
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No existian estudios económicos sobre el trópico húmedo, las características de los 

sudas se desconocían, al igual que los recursos mineros y los regímenes hidrológicos. Sin 

embargo. la idea general era que con los recursos naturales del trópico y In labor 

civilizatoria del hombre se crearía una nueva zona de producción de exportación y cultivos 

básicos. 

A pesar de lo dicho por Ávila Camacho, en su administración.poco.se. hizo al 

respecto. Como veremos en el próximo capítulo, con respecto a lacue~~a:·C!el.Paplnoapan 

sólo se hicieron nlgunos estudios para el control del río asi como ~studios de los cultivos 

que le estaban ligados. La idea lanzada por Ávila Camacho fue ~n·p~~~ '111iis' ~d~lante en un 

proceso que se aceleró en el gobierno de Miguel Alemán. 

El aUKC de la pulilica hidráulica en 1Wéxico: La Secretaría de Recursos· Hidráulicos 

La creación de la Secretaria de Recursos Hidráulicos.(SRH) en 1947 marca el auge 

de la política hidráulica en México. La Comisión Nacional de Irrigación nacida en 1926 se 

disolvió en diciembre de 1946. Unos días después de tomar posesión de su cargo, el 

presidente Miguel Alemán creó una secretaría de Estado que se harla cargo de todos los 

usos del agua. la SRH. 

Antes de 1 CJ46. la administración del agua para riego, agua potable y energía 

déc1rica. usi como el otorgamiento de confirmaciones, dotaciones y concesiones estaba 

dislrihuida entre varias depcndencias.44 Con la SRH, se buscaba centralizar para lograr una 

adminisirnción müs eficiente y para coordinar la distribución del agua entre las diversas 

ncccsidm.ks i:~onú111h:ns. Por ejemplo .. pnra ejecutar las obras a su cargo .. la SRH pron1ovió 

una non:dad: presas de uso n1llltiple para riego.. generación de energía eléctrica. 

ahastcci111icnto Jt: agua potHhk y control de ríos. 

¡¡ Ln B;ir~lfl. 1),1\ id y l'i111uth) 1-:ing. v,•.wrro//o c.•cuuúmlca re>:imml (enfoque por '"lll.!11CU.\" hiclro/ógica.\' c/I! 
\h;rh'"'· I' 57. 

11 
SARl l.•'/' ~·u. p. 12..J. 
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Más allá de un manejo eficiente del agua. la creación de la SRll tenia sentido en 

términos del modelo iniciado a fines del cardenismo para la industrialización del país, 

apoyada en la agricultura comercial. En el gobierno de Miguel Alemán la administración 

del agua se consolidó como el eje alrededor del cual giraban las ramas económicas y 

sociales más importantes: agricultura. industrialización y urbanización. El papel del agua en 

la economía se gestó en el siglo XIX y estuvo muy presente con la CNI, pero en 1946 había 

alcanzado una importancia nunca antes vista. El primer secretario fue el ingeniero Adolfo 

Orive Alba, quien influyó para la creación de la nueva secretaria. Representaba n la 

generación de funcionarios que tenía la convicción de que realizar una política hidráulica 

de enormes proporciones espaciales y temporales garantizaria el desarrollo agrícola e 

industrial del país." 5 La SRll también significó un nuevo paso en la centralización federal 

del manejo del agua. pues implicaba un mayor control sobre los recursos disponibles y 

sobre los usos a que serían destinados. 

Así pues, 1 946 marca el clímax de la confianza en el papel que el control del agua 

podía tener en el desarrollo nacional: 

El proceso de centralización/ "federalización" del manejo de las aguas 
tuvo su culminación formal en diciembre de 1946. cuando el Congreso de 
la Unión aprobó la iniciativa del ejecutivo federal para crear la SRH. 
Como cn ningún otro país del hemisferio occidental, los nsumos del agua 
llegaban n rango de secretaria de estado. Por lo visto. la creciente 
injerencia del gobierno federal en la materia exigía un aparato burocrático 
tmnbién expresaba la certeza gubernamental acerca del éxito de la labor 
hidráulica de los regímenes surgidos de la Revolución mexicana."6 

En esos rnisrnos años se volvió a legislar en nuucria de aguas. En 1946 se ctnitió la 

nueva Ley de Riegos que remplazaba a la de 1926. En 19.\7 se estableció la primera ley de 

ingeniería sanituria que declaró de utilidad pública la realización de obras de agua potable -

que se harían a cargo de In SRH con In ayuda de las mnoridadcs y poblaciones locales- y en 

l lJ--17 si.: rcglaincntó por primera vez el uso de las ag.ua3 subtcrníncas. qu..: cada vez tomnban 

111a~ or intportuncia cn el abnsto de agua pnra agriculturn y lns ciudades. ·17 

1 ~ :\bni1c-., O¡•timi.rnw 1wc.·imwl. p. 116. 
1

" .·\hnih..•s. El 11g11a. p. 179. 
,. St\Rll. 0¡1 nt. pp. 11ll-J;o. 
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Por su posición, la SRH tenía un amplio margen para atender prácticamente todo lo 

relacionado con los usos del agua, ya fuera para ingeniería sanitaria o para las labores de 

irrigación, pero la generación de energía hidroeléctrica quedó fuera de su ámbito de acción 

Y quedó a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que había empewdo a 

funcionar en 1937.48 Además, la SRJ-I'fue adquiriendo cada vez más atribuciones conforme 

avanzaba la consolidación de la idea del agua como recurso indispensable para el desarrollo 

nacional. No sólo se abocó a la construcción de presas, es decir a aplicar la tecnología 

hidráulica para ponerla ni servicio de otras dependenciás, específicamente de la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería (SAG) o de la CFE, también logró controlar los distritos de 

riego por decreto presidencial del 28 de febrero de 1951.49 Como veremos, a través de las 

comisiones de cuenca se involucró en la administración de escuelas, granjas 

expt:rimentales, construcción de caminos y obras urbanas. 

La irrigación era el aspecto fundamental de la SRH. Sin embargo, quedaba claro, 

desde Cárdenas, que la industrialiwción era la meta a alcanwr y que el desarrollo de la 

agricultura facilitaría ese proceso. Se hacían los siguientes cálculos: 93% del territorio 

nacional requería de irrigación pero con los recursos hidráulicos existentes sólo 8 millones 

de hectáreas eran susceptibles de ser irrigadas. Potencialmente se podían cultivar 14 

millones de hectáreas que eran de temporal aleatorio y 2 millones que no necesitaban riego 

por tener lluvias abundantes. Asl pues, la meta de la SRH era irrigar los 8 millones de 

hccttircas que scgím las estimaciones eran susceptibles de serlo.50 Idealmente el objetivo era 

retener en el territorio todo el caudal de los ríos sin dejarlos desembocar al mar. 

La tecnología que podía hacer posible este nuevo tipo de aprovechamiento 

implicaba una tarea monumental, en sus proporciones, en sus gastos y en el poder 

transformador de la naturaleza. En 20 aiios, In CNI trabajó en regiones cspecílicns, ubicadas 

l"n el norte. Ahi se hicieron las obras más grandes que eran las que causaban mayor 

entusiasmo y confianza primero en la CNI y después en la SRH. Persistia la visión 

pesimista del tl!rritorio mexicano y el optimismo generalizado sobre los alcances de Ja 

h r\bu1h:!-o. 1~·1 ag1111. p. 17'1. 
,., Sccrclari<1 de Kccursus l lidniulicos (SRI l), Jnforml! de labores /950-/9j/. p. 20. 
•u Orin~ 1\lb.1, 1\tlolfo, ''Discurso del C. Sccrclario de Recursos d dla de la inauguración de Ja presa Solis, 
c,ohfL' L'1 rin L!.!rma·· p. :'·t7. En los ai\os scsenu1 esta cifra se elevarla como resultado de nueva tccnologfa pan1 
L"I ahon 11 d~ agua. 
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ingenier!a hidráulica para transformar el paisaje y modernizar el país. Así, el secretario 

Orive Alba calificaba esta etapa constructora de "epopeya" en un discurso pronunciado con 

motivo de la condecoración de tres ingenieros de la SRH en 1951: 

La obra que está realizando nuestro país es vital, y nosotros hemos 
considerado nuestra obligación repetir en numerosos ocasiones que, 
contra la noción inculcada a tnuchos de nosotros en nuestra infancia, de 
que México es un país de grandes recursos, de grandes riquezas, de que 
hasta por su forma es una cornucopia de la abundancia, México es un país 
pobre en aquellos recursos naturales más valiosos, los recursos naturales 
renovables. 

[ ... ] Por eso, mientras el mundo se apresta a nuevas luchas, y en todas 
partes se comienza a oír resonar el paso de soldados y se habla de una 
nueva conflagración, en México la única guerra que existe es In ftucrra 
para conquistar nuestro propio territorio, nuestro propio destino [ ... ]" 

Si la gran hidráulica servía muy bien a las grandes extensiones del norte, para el 

gran número de tierras montañosas que abarcaban la mayor parte del territorio no era 

factible. 52 Aquí entraba la pequeña irrigación., definida como " ... aquella que ulcan7..aba a 

irrigar una mínima extensión de terrenos; que la obra hidráulica a construir presentara un 

problema técnico relativamente fácil de resolver y cuando el costo total de las obras no 

fuera alto.''53 Con Cárdenas se creó la Dirección de Investigaciones y Pequeña Irrigación, lo 

que correspondía a su preocupación por extender u capas sociales más amplias los 

beneficios del reparto tierra y agua. En 1946, con la creación de In SRH, esa dirección se 

transformó en In Dirección General de Pequeña Irrigación. 5• Aunque la pequeña irrigación 

nunca atrajo los montos de inversión destinados u los distritos de riego (éstos recibían la 

mayor cantidad de recursos porque así lo requería la construcción de las enormes presas y 

la opemción y mantenimiento de los sistemas, que se hacían por cuenta de la SRH), se daba 

una cierta co111pctcncia entre estas dos vertientes de la inversión pública. es decir. una 

ri\'alidad entre los bcncliciarios de la pnliticu hidr:iulica institucional. 

En cuanto a la ingeniería sanitaria. que era el nuevo ténnino utilizado en la dCcada 

de 1940 para denominar al abnstccimicnto de ugua potable y alcantarillado. con Cñrdcnns 

.~• SRI l. op. c.·u. ¡i. 514 y 529. 
~~ Pah:rm, Jacinto1 e lrm.i Salcedo, .. Grande! y pcque1'lo riego en México: La política del l!stado .. (cntn.:\'ista 
c~111 el ingeniero Fernando Ma11inc.1. Sainos), p. l·I. 
~· Cionz;ilcz Cabrera. 0¡1 c:ll, p. J. 
'• lhtdt!m, p. 3-·1. 
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también cotncnzó la preocupación por ampliar el servicio a un n1ayor nún1cro de 

personas,55 pero fue con la SRH que el gobierno federal intervino de forma sistemática en 

este asunto, aunque seguía siendo primero un deber de las municipalidades y de los 

gobiernos estatales la provisión de estos servicios, con la ayuda de la población. A través de 

In SJUl )'de otras dependencias se hacía primero una labor de convencimiento a fin de que 

la población y las autoridades locales se interesaran en la instalación de los sistemas y 

participaran de alguna forma en el financiamiento de la construcción y mantenimiento del 

sl.!rvicio. se, 

El gobierno federal invirtió grandes sunuls en este rubro. La ingeniería sanitaria fue 

un aspecto primordial de la política hidráulica de los regímenes posrevolucionarios, como 

parte de la política de modcrniweión social. Así, a partir de la segunda mitad del siglo, 

todos los aprovechamientos del agua se vieron más que nunca como medios para alcanzar 

las metas económicas del país y de elevación del bienestar social. 

Como hemos visto, a partir del siglo XIX y en adelante, el aprovechamiento del 

agua se íntensilicó, gracias a la nueva tecnología y al papel interventor del Estado tanto en 

la reglamentación de aguas como en obras públicas destinadas a la irrigación, generación de 

energía, abastecimiento de agua potable, control de ríos y drenaje. Progresivamente para 

todos, ingenieros, empresarios y agricultores, la visión de cuenca en el aprovechamiento del 

agua fue una consecuencia natural de este proceso, pues a mayor explotación, mayor 

n:gulación: 

La v1s10n de la cuenca hidrográfica. inexistente en el siglo XIX. se 
consolidó como resultado de esta nucvu organización cconó111ica, que era 
cnpaz de usar tales cantidades de agua que an1cnazaba a 'usuarios~ 
situados a cientos de kilómetros aguas ab<tjo. Los vecinos de los pueblos 
tuvieron que asi1nilar lcntmncntc este can1bio dnistico en sus 
percepciones y conoi:ilnicnto sobre d agua y en general sobre las 
corricnti.:s y depósitos. c-

7 

La .:reac.:i<in de la SlUl en 1947 se ubica en el marco de la política de modernización 

1...'Cllllómica y consolic.laciún del nwncjo del agua como una de las n1ás in1portnntcs buses de 

H Ahoi1cs. !::/agua. p. 162. 
·•·En la ~·cción de lngcnicri.i Sanitaria de Jos informes de labores de la SRl-1 se pone énfasis en la necesidad 
d1..· ')llC la~ mllorid;idcs y la población local debían p;micipar lo más posible en In instnlación dcl"sistcma~ a 
11;1\l;~ Jc trabajo \'lll11111ario y dc:J p;igo Jc cuotas. 
··Abone~. 1~·1 aguu. p. 188. 
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la inversión pública en agricultura, industria e infraestructura social. Un año después de lu 

creación de la SRH, Alemán anunció el nacimiento de la primera Comisión ejecutiva de 

cuenca, la Comisión del Papaloapan, cuyo objetivo era fomentar el desarrollo •·armónico e 

integral" de la cuenca hidrográfica del mismo río. As( pues, sobre el comrol~ y manejo del 

agua, con base en un modelo espacial hidrográfico, descansaba el primer programa público 

de desarrollo integral de cuenca. 

Sobre el periodo 1917- 1946, podemos decir que es un momento en el cual se 

consolida el proceso iniciado a fines del siglo XIX, de aumento en el aprovechamiento de 

los recursos hidráulicos y al mismo tiempo de conformación de la politica hidráulica a nivel 

nacional. Además de administrar. el gobierno federal logró intervenir en la explotación del 

agua. pues como parte esencial de In modernización agrícola e industrial, el manejo del 

recurso se convirtió en una herramienta predilecta para la inversión pública. Ésta se 

concentró en un principio en los estados del norte, pero a fines del periodo In mirada 

comenzó a dirigirse al sur tropical. Como veremos en el capítulo siguieme, la creación de 

las comisiones de cuenca formó parte de ese cambio de orientación geográfica del gasto 

público. 
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CAPÍTULO lll: LA Cl{EACIÓN DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DE 

CUENCA 
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Durante el gobierno de Ávila Camacho se presentaron graves inundaciones en la cuenca 

baja del río Papaloapan, en tierras veracruzanas y oaxaqueñas. Los proyectos 

recomendados para las tierras afectadas no prosperaron y pueden verse como un mero 

ensayo· de la intervención estatal, concretada en la siguiente administración. Durante el 

gobierno de Miguel Alemán; el interés por la zona del Papaloapan se expresó en un 

proyecto de gran inversión, que tomó como base la cuenca hidrográfica cuya corriente 

principal era el Papaloapan, pero que abarcaba más ríos y un territorio mucho mayor al de 

las tierras inundadas. En 1947 se creó una nueva dependencia encargada de llevarlo u cabo, 

In Comisión del Papaloapan. 

El nacimiento de In comisión se explica por varios factores. Uno de ellos es la 

politicu estatal de manejo del agua, que a partir de la década de 1940 se enfoca al trópico 

húmedo. El otro factor es la influencia ejercida por los modelos de aprovechamiento de 

cuenca en otros paises, en boga en ese momento. 

Experiencias en aprovechamfontos de cuenca en el mundo 

Hemos visto en el primer capitulo cómo el agua fue adquiriendo un lugar cada vez 

más destacado en la pol!tica económica, y cómo el enfoque por cuenca fue adquiriendo 

forrna a partir de la intensificación del uso del recurso. Sin embargo, para comprender la 

consolidación de la cuenca hidrográfica en los programas económicos, es necesario revisar 

otros aspectos de la historia del concepto y de su aplicación económica y social. 

Existen algunos autores que se remontan a las antiguas civilizaciones fluviales de 

Mesopotamia. Egipto. el Indo y China para ubicar el origen del concepto de cuenca en el 

apro\'echamiento del agua.58 Sin embargo. la teoría de las cuencas fluviales al parecer tiene 

su origen en el siglo XVlll. en un trabajo de 1752 escrito por el geógrafo francés Phillippe 

Bnuchc. titulado F.s.rni ele Géographie Physic¡ue.59 Un ejemplo de la trascendencia de la 

teoría de cuencas en Francia fue In nueva organización ad1ninistrativ.a nacida con la 

re,·olución. que dividía a los grandes feudos en varias unidades de menor tamaño. 

•M T\!'cl<1ff. Lud\\ ik A .• E,·olwion ofthe Riw1r Dasin Ccmc:ept in National am/ lnternmionul Water law. en 
~ld\'illc. Rohi:rto ··Revistero: Naturnl Resourccs Jounml ... p. 64. 
\•• ~klvillc. Roberto, El 11um1:jo di! Cm:ucas llidrtiulicas. p. 4. 
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delimitadas entre sí por varios criterios, entre otros, por el parteaguas <le las cuencas de los 

ríos tributarios.'10 

No fue sino hasta la década de 1930. que· 1as cuencas· volvieron a ser objeto de 

atención para otros fines que el conocimiento geohidrográfico. En Europa y Estados Unidos 

se iniciaron programas ele control ele cuencas. p~ra promover el desarrollo agricola de zonas 

especificas. Como vimos en el primer capitulo. la intensificación ele los usos del agua llevó 

a pensar el manejo del recurso a.nivel ·de .. cuenca: Este fenómeno no es exclusivo ele 

México: .. quizá el renacimiento del · i11térés . por el concepto cfo cuencas fluviales deba 

atribuirse a las oportunidades tecnológicas que se presentaron a principios del siglo XX 

para un aprovechamiento integral ·y múltiple de los recursos hidráulicos ele una región 

particular.º" 1 

En España se utilizó por prim.era ocasión a la cuenca como unidad para proyectos 

económicos, con la creación en 1926 y · 1929 de las Confederaciones Hidrográficas del 

Ebro, Segura. Guadalquivir, Duero y del Pirineo Oriental; sin embargo, por diversos 

motivos. entre ellos la guerra civil, los pr~ycctos no prosperaron.62 En .Francia se .creó la 

Compañía Nacional del Ródano en la década de 1930 confines primordialmente de 

generación eléctrica, aunque también se acondicionaron 'canales de navegación. Por. causa 

de la segunda guerra mundial, 63 no pudo organi~rse en es-ti p~ís un prÓgra~~ de desarrollo 

de cuenca más completo hasta 1955 - después de creadas las primeras comisiones de 

cuenca en México- con la creación de la Compañía Nacional de Desarrollo del bajo Ródano 

y del Langucdoc. M 

Una de las experiencias más reconocidas y ele mayor envergadura fue la 

desarrollada en los Estados Unidos.65 Dentro del marco de la política económica de 

Frnnklin D. Roosvelt para superar la gran depresión, el famoso New Ocal. en 1933 creó la 

Tcnncsse Vallcy t\uthority (TV A). un organismo descentralizado dependiente del congreso 

cstudounidcnsc. a cargo de un proyecto de pron1oción ngricola e industrial basado en el 

"º'"""-'"'·p. h. 
"

1 lhid1..•m. p. X. 
"~ llucnros1ro. César. op.cit. p. 5. 
::: Mclvillc. 1~·1 malll~/O de ,.,,,.,1'.·,u, p. 15. 

Bu.:nrostro, º/' ,·11. p. 7. 
,,~ ~ldvillc. Rob1..•11l1, ""t\11troplill•gus 111\!.\.Ícanos en el valle del Tcnncsscc•·. 
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control de las inundaciones y erosión del suelo en el valle del Tennessee. También se 

proponía modernizar las prácticas de cultivo y la generación de energ!a hidroeléctrica. Se 

trataba de integrar esta región sureña al desarrollo económico de los Estados Unidos. Uno 

de los principios de la TVA fue la democracia en la p!anificación, a través de la consulta 

con los pobladores sobre lns medidas que debían tomarse. 

A nivel internacional el proyecto estadounidense causó fuerte impacto y se convirtió 

en un modelo para otros países. Las obras de la TV A eran continuamente visitadas por 

funcionarios, agrónomos e ingenieros extranjeros. Los Estados Unidos, por su parte, 

promovieron y exaltaron ampliamente su experiencia. Miguel Alem(m siguió este modelo 

cuando creó la primera comisión de cuenca en México, la del río Papaloapan. Esta medida 

reflejaba la tradición centralista mexicana por el control de los aprovechamientos 

hidráulicos, nacida en 1888, pero también la intención de aplicar en nuestro pa!s el modelo 

estadounidense: 

En este marco de facultades legales centralizadas, la creac1on de 
comisiones ejecutivas en las principales cuencas fluviales a partir de 1946 
fue interpretada como un firrne punto de partida para fomentar el 
desarrollo regional. Estas nuevas entidades fueron introducidas por el 
presidente Alemán en su programa de gobierno como reproducciones o 
imitaciones del proyecto nortemericano en el valle del río Tennessee; eran 
también expresiones simbólicas del gran acercamiento económico, social 
y diplomático de México a los Estados Unidos.66 

La transferencia de modelos tecnológicos hacia nuestro país desde los Estados Unidos 

había comenzado desde el gobierno de Manuel Ávila Camucha, en el marco de una política 

de acercamiento político y económico con ese país, como una manera de limar las 

aspcrczns surgidas durante In adn1inistración cardcnista. 

Varias nu:didas reflejan ese acercmniento con los Estados Unidos. En 1943 habia 

llegado la Fundación Rockefcller a México para instalar. en concordancia con In SAyF. un 

prognunn de investigación y moderniwción para el cultivo del maíz y trigo.''7 En 1944 se 

había logrado linnar un acuerdo de aguas internacionales que en ese mon1cnto dio salida u 

'"' Mclvillt!. ''L;1s obras de dcfi:nsa'\ p . .200 . 
.. ~ FílLgcrald. Dchorah ... Esporting American AgricuÜurc: Thc Rockcfellcr Fotindation in Mcxico. 1943-53". 
Jlp. --l57-·IS3. 
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la competencia que se vivía en la frontera por el aprovechamiento del agua. También hubo 

cooperación en el ámbito de la salud para la realización de obras de infraestructura 

sanitaria, inversión que coexistía con la de carácter estatal y federal.º" En materia hidráulica 

hubo acercamientos en lo relativo al modelo de aprovechamiento de cuenca de la TV A, 

cuando en 1944 Ávilu Camucha decretó la utilidad pública de las obras del Papaloapun. El 

modelo estadounidense de la TVA fue finalmente retomado de manera más completa por 

Miguel Alemán. Así como la irrigación callista se inspiró del modelo del Dureau of 

Reclamation de Estados Unidos, la comisión del Papaloapan estaba inspirada en cierto 

grado en el modelo de la TV A. 

En el valle del Tennesse las obras reali:t.adas transformaron la dinámica regional y en 

gran medida fue un proyecto exitoso al lograr la estabilidad social y económica regional, 

aunque también hubieron costos económicos y sociales que tendrían que haberse tomado en 

cuenta al hacer aplicaciones de ese modelo en otro países: 

Pero la nueva agricultura modernizada se ha conseguido con un amplio 
programa de subsidios a la producción agrícola, y auspiciando el 
desplazamiento de población excedente hacia las ciudades. Estas dos 
premisas (grandes subsidios y desplazamientos de población) pudieran 
hacer indeseable para otras naciones la fórmula del éxito en el valle del 
Tennessee.69 

La TVA pudo ser un modelo aplicable en México sólo gracias a la existencia de un 

proceso local de control federal de los usos del agua, derivado de procesos económicos. 

políticos y tecnológicos comunes a los países capitalistas. Los proyectos Papaloapan y 

Grijalva, la otra gran comisión de cuenca creada en 1951. eran coherentes tanto con el 

trabajo de construcción de obras realizado en México desde 1926 como con el proyecto 

estadounidense en el valle del Tennessce. 

"" SRll. lnji.Jrme de l"bon.'s, /9-17-/9./8. Se menciona el trabajo rcali7.ado con In Dirección de Coupcr;ición 
lntcrmncricuna de Saluhrid•uJ Pública. Los recursos provl!nian de los gobiernos mcxicuno y cs1adounidcnsc. 
!'ARI l. 1\lt!mori11 1h• la Comi.fiJn dd /?.io /'apaluapcm. p. 360. Se dice que expertos mexicanos y 
'-'s1<u.tnunid1~11scs hicicron uníl evaluación <l'-' las condiciones sanitarias de la cucncn an1cs de iniciar d proyech..l 
de salud. 
1
"' ~·klvillc, ''Anllupólo~ns mexicanos'". p. 303. 
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A 111ccecle11/es de la i111er1·e11ción del Es/lle/o en la cuenca del Papaloapan 

Desde 1921 las inundaciones provocadas por el río Papaloapan en parte de los estados 

de Veraeruz y Puebla se füeron tornando cada vez más fuertes y prolongadas a causa de la 

deforestación. Esto sirvió para que el interés mostrado por el presidente Ávila Camacho en 

lns trópicos se dirigiera entonces a la región del Papaloapan, y a partir de 1943 se 

cnc¡ugnron varios estudios. 70 

En los primeros meses de 1943, el presidente comisionó a las secretarias de Marina. 

Agricultura y Fomento. y Comunicaciones y Transportes. para investigar las causas de las 

inundaciones en la región y la manera de prevenirlas. Además de ello. también pidió un 

anúlisis económico de la región. interesaba saber qué tipos de cultivos se veían afectados. 

El informe fue entregado a fines de año y en él se hacia sobre todo un recuento de las 

producciones de caña y de plátano afectadas por las inundaciones. 

La cuestión del Papaloapan volvió a resurgir en septiembre de 1944, cuando las 

lluvias afectaron gravemente a varios estados del país, especialmente a aquellos por los que 

corrían los ríos Papaloapan y Grijalva: 

La devastación causada por los huracanes e inundaciones de los Estados 
de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas es verdaderamente terrible, a 
juzgar por las numerosas informaciones, a cual más alarmantes [sic]. que 
se han seguido recibiendo de dichas regiones. Los ríos Papaloapan y 
Grijalva. salidos de madre. arrasan cadáveres y restos de casas. En 
algunas poblaciones como Tres Valles y Papaloapan, no contestan las 
oficinas telegráficas ni tc1cfónicas. estando en condiciones análogas 
Jaltipan y Tchum\t~pcc. en el Istmo; Alvaro Obregón en Tabasco, y 
Coatzacoalcos [ ... j 

El presidente municipal de Cosamaloapan describía en un telcgrmna enviado a El 

.\'odo11al la situación en d Papaloapan: 

Cosamaloapan. \'cr .. septiembre 25.- debido a las fuertes lluvias de estos 
últirnos días. d río Papaloapan se dcshor<lll. arrasando Papnlonpm) y 
Santa Cruz. e inundando d resto de los numicipios y congrcgu-cioncs 
situadns a la orilla de su rihcra. 

-,, St\RI l . . \1':1110,.1i1 dt• la Cunmoin. pp. ::!91-33-t. 
-, t:I \',1cumaf. rnkn:olcs 17 d~ septiembre di: 19·1-l. Primera pinna y p. 6: ••L:.1s inund;1ciones toman perfile~ 
JL.· dl· ... hlfl' 11ac1t11~31. P111:Je Jl'cirsc que tndo el p;:1is ha sufrido por los ciclones. Salen de ~foúrc el Pltpaloapan 
.\ i:ltirij<il\'.:1 ... 
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En esta población se ha registrado un caso único en su historia. pues tanto 
en la estación como en el barrio obrero de San Rafael, las aguas tienen 
más de un metro sobre el nivel del Parque Central. En este paseo el agua 
tiene ya más de treinta centímetros de altura y en todas las casas el agua 
está a no menos de veinte centímetros sobre el piso. Casas y ganados han 
sido arrasados y de diversas partes han pasado cadáveres que vienen 
quizá de Papaloapan, Santa Cruz y Tlacojalpan. 
Centenares de personas de la clase humilde carecen de hogares 
alimentos. Hemos luchado por dar auxilios, pero una población de veinte 
mil habitantes como Cosamaloapan requiere la ayuda inmediata de la 
Federación. A pesar de ser de gravedad la situación reinante, hay orden 
gracias a las fuerzas federales y la policía que ampliamente han prestado 
su valiosa ayuda en estos momentos críticos. 

El Presidente Municipal. Profesor RAFAEi. ARRIOl.A MOLINA.
72 

46 

Como consecuencia inmediata de las inundaciones, el presidente Ávila Camacho 

declaró el 16 de octubre "de utilidad pública el estudio y la construcción de las obras del río 

Papaloapan, comprendiendo en estas la cuenca de la corriente principal con todos sus 

afluentes".73 La SAyF (por conducto de la CNI) y la Secretaria de Marina (por conducto de 

la Dirección de obras marítimas y vías pluviales) quedaron encargadas de llevar a cabo el 

proyecto. Éste consistía en la realización de estudios y de obras para evitar las 

inundaciones, pero también se recomendaba la elaboración de proyectos hidroeléctricos 

para la electrificación e industrialización rural: 

CONSIDERANDO SEXTO: Que el ejecutivo Federal, después de acudir al 
alivio de las necesidades inmediatas que son perceptibles en la· región 
damnificada, considera que sobre todo, debe estudiar, planear y acometer 
la construcción de obras que pongan a salvo las vidas y los intereses de 
los ribereños del Papaloapan y sentar las bases para que toda la comarca 
se desarrolle con la potente economía que permiten vaticinarle las 
características del clima. la feracidad de las tierras y la laboriosidad de los 
pobladores. todo esto con tanta mayor razón cuando que Mé.xico debe 
esforzarse por sacar el mayor partido del privilegio. que presentan sus 
extensas zonas tropicales. susceptibles de producir artículos que apetecen 
y deseamos suministrar a los pobladores de regiones más 
scptcntrionnlcs. 7°' 

:~ /1/~·111. 
SIU l. b1/ot'1'1'.! de labores JC)../7-/9.J8. p. 309. 

·a /Ji111·10 Oth-111/ de la Fed~nu:iú11, 9 de diciembre de 19.t4. 
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De esta manera quedan asentadas dos ideas en el texto: por un lado, se trata de 

impulsar la producción agrícola a gran escala y la generación de electricidad y por otro, se 

plantea como un proyecto de larga duración: " ... no es tampoco una sola Administración la 

que podría dar cima a las obras, sino el poder público de México y en suma la nación 

mexicana los que deben perseverar para el logro del fin propucsto."75 La visión sobreº el 

trópico era dual puesto que por un lado se le veía como una región atrasada. donde todo 

cstaba por hacerse. y por otro abundaba el optimismo sobre las potencialidades· de los 

recursos naturales mín no explotados, entre los cuales sobresalía el agua' como recurso 

energético. 

La intervención estatal planteada para la zona bañada por e.1 río Papaloapan 

respondía a la ··marcha al mar" del gobierno de Áviln Cnmacho. Aunque ·no·sc iniciaron 

obras en ese momento. la idea del aprovechamiento de los trópicos quedó establedda y 

debido a las inundaciones se fue perfilando la importancia de la política hidráulica en el 

trópico mexicano. 

Un año después del acuerdo, las obras no habían iniciado aún. La Cámara de 

Diputados tomó el relevo y designó una comisión para determinar la forma de intervención 

en la región. El informe fue rendido en diciembre de 1945 y proponía la creación de una 

Comisión Técnica para el Estudio de la Cuenca Total del Río Papaloapan, a fin de prevenir 

inundaciones y explotar los recursos de la región: 

La comisión considera que este problema debe tener la misma solución 
quc han tcnido problemas similares en varias partes del mundo; es decir, 
que limdamentalmcnte se debe estudiar y realizar el control de las 
avenidas. con10 único medio de dar subsistencia pcnnancnte a las 
actividadcs quc se desarrollen en la cuenca y también como fuente 
excepcional de recursos para resarcir los que requiera la realización de la 
nhra material prcvin. pues el aprovcchmnicnto de las nguas controladas en 
el d'-·sarrnlln d..: energía eléctrica. en la irrigación de tierras laborales. en 
1..·I mcjoratnicnto de la comunicacitin tluviat en el suncmnicnto de tierras 
actualmente inutilizadas por la inundación~ etc. etc.. descubre un 
htlriznntc cconún1ico de vastas proporciones. u, 

l·:n ese mis1110 mes. en dicicn1brc de 1945. la CNI contrató al ingeniero Salvndor 

'.'lll"ii:ga para 1..•studiar In región del río Papaloapun y proponer soluciones. El infonnc fue 

·,ll•i./<'111. 

·,. L11 S1\RI l. ,\f,..>mo1·ia de la Comi.'iiÜ11. p. 316. 

-17 



48 

rendido seis meses después, en julio de 1946. Noriega fue preciso en la información y 

concreto y audaz en las soluciones propuestas. Para terminar con las inundaciones, propuso 

aplicar la ingeniería hidráulica a gran escala. Además, como el objetivo era también 

promover la economía de la zona, sugirió la construcción de presas de uso múltiple: 

Parece que la mejor manera de conlrolar el río hasta el punto de 
transformarlo de un elemento de destrucción en un factor de producción y 
de utilización para fines de transporte, riego, generación de fucna 
eléctrica, etc. consiste en la construcción de grandes presas de uso 
múltiple que regularicen el régimen de la corricntc.77 

Tmnbién sugería otras inversiones pura caminos, tclcco1nunicacioncs y 

··saneamiento'". Era optimista pero advertía sobre la amplitud de las labores a realizarse: 

·· .... la solución no sólo es posible sino relativamente sencilla, aunque significará un gran 

esfucr1:0 y una erogación de importancia mayor que las que ordinariamente acometen las 

Secretarías encargadas de realizar obras de beneficio público."78 Calculaba que en cinco 

años y sólo con 70 o 90 millones de pesos estarían listas las obras; en realidad las obras 

llevarían mucho más tiempo y cantidades mayores de inversión. En ese momento, en la 

visión del ingeniero. el gasto público en la cuenca del Papaloapan constituía una inversión a 

largo plazo. rcdituable económicamente para el gobierno. 

La construcción de las obras comprendidas dentro del plan definitivo de 
control y aprovechamiento del Papaloapan se vendría realizando 
principalmente por necesidades del mercado eléctrico nacional y por 
convcniencius de índole financiera y mercantil, no debiendo resultar 
inversiones con cargo a los presupuestos de la Federación sino del tipo 
que se realiza por 1notivos financieros. 79 

El informe del ingeniero Noricga fue definitivo para el plan de obras proyectado en 

el l'apnloapan un mio después. 

El nacimientu de la."• comisione.\· de cuenca: c:c1J·acteristicasy obje1ivos 

Pum i:I aiio de 1947. las condiciones estaban dadas para el lanzamiento de un plan 

nuls m11bicioso que los pri1ncros pasos dados en In adtninistración de Ávila Cmnacho. La 

nu<:va SRH olorgaba el marco necesario para proyectos más grandes que los de la CNI; se 

:: lhidem. p. 3:?9. 
'"""--'"'·p. 3:?5 . 

.,, /111d..:m. p. 3 3 S. 
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tenía una experiencia rica en d manejo de los distritos de riego y en la construcción de 

obras hidráulicas; a nivel internacional, el aprovechamiento de cuenca estaba en auge 

gracias a proyectos elaborados en Europa y en Estados Unidos; desde 1941 se hablaba de 

colonizar d trópico; y Miguel Alemán tenia en mente continuar y acrecentar la 

industrialización nacional, apoyada en una agricultura comercial. Así, el 26 de febrero de 

194 7 fue creada por decreto presidencial la primera comisión ejecutiva de cuenca en 

México, la Comisión del Papulonpan. con el mandato de desarrollar integralmente todos los 

recursos de esa zona.1m Se trataba de un órgano sc1ni-dcccntrnlizado. dependiente ·uc la 

SRH. El presidente de In comisión era el titular de la SIUI y la dirigía un vocal ejccutivo. 

Fue uno de los primeros aprovechamientos de cuenca en el mundo. nsi como uno de los 

primeros proyectos dirigidos al trópico húmedo."' 

Casi todas las comisiones de cuenca fueron creadas en ese gobierno: la del 

Papaloapan y del Tepalcatepec en 1947, del Fuerte en 1951 y Grijalva en 1952. La única 

creada íuera dc este periodo fue In del Balsas, en los años sesenta, y aún así se trató de la 

ampliación del área tratada por la comisión del Tepnlcatepec. También se crearon 

comisiones de estudio: en 1950 In comisión del Lerrnn-Chnpala-Suntingo y del río Pánuco. 

Ese año también se creó una comisión para el valle de México con el objetivo de organizar 

el abasto de agua potable u la ciudad."2 La SRl-I participó en 1951 en una última comisión 

en el valle del Yaqui, pero en esta ocasión de tipo intersccretarial. Este último caso sugiere 

que con el tiempo. la SRH vio disminuida su preeminencia en los proyectos de desarrollo 

agrícola a favor de un equilibrio entre las dependcncias."3 

Al escoger un espacio geohidrológico como unidad espacial para los proyectos. la 

SRH asumió la responsabilidad de llevarlos a cabo a través de una nueva figura. la de las 

cnn1isioncs cjccutivns. Éstas fueron pcmmdus con10 organismos scmi-uutónon1os con 

a111plias atribuciones ejecutivas y no sólo de plancución. Co1110 una cucnca no sh.:1nprc se 

uliica en una sola entidad política. los poderes ucun1ulaJos pnr lus comi~innes podi¡m ser 

muy mnplios al estar por cnci1na de los cstadns y 111unicipios. Por un ludo . .:se atributo 

podía focilitar que In obra pllblica nn ~stuvicrn sujctn n divisiones nrtilicialcs. con10 lo son 

~11 Diario O/ida/ cit.• la Fedl!raciún, :!4 <le abril de 1947. 
10 Pok111an. Thom;ss T. Tlh• Paraloupmr l'rc~i'''''· .-tgric11/111ral Di!\'dopmi:m m rhe ,\/1.'.\'klm 7i·o¡1h-' .... p. J. 
~-· St\RI l.. h:ua y .wcit.•d,ul. p. 1 :::!<i. 
~· SIU l. /H/Ol'llll' dl• /,1htWl'.\ /'JjJ./fJ5-I. p. 7.11. 
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los linderos estatales, sino que respondiera a criterios menos aleatorios para lograr una 

gestión organizada de los recursos hidráulicos o para crear proyectos dirigidos a regiones 

económicas y culturales especificas comprendidas dentro de la cuenca pero que abarcan 

diversos estados. Por otro lado, esas ventajas de orden práctico en los hechos podían derivar 

en una suerte de confrontación politica entre las comisiones y los gobiernos estatales y 

municipales, a los cuales se les imponía drásticamente un proyecto planeado y ejecutado 

por el gobierno federal. Igualmente, las amplias atribuciones de las comisiones podían 

llevar a una cierta competencia o confrontación con las secretarias de Estado. 

Los proyectos de cuencas se planteaban como integrales y se basaban en el control 

de los recursos hidráulicos. El agua era un recurso fundamental para las actividades 

agrícola e industrial, también podla servir para las comunicaciones. El abastecimiento de 

agua potable a las ciudades era condición necesaria para la vida urbana. Además, en los 

trópicos se imponía el control de los ríos para evitar los desastres en zonas productivas y 

ciudades. El exceso de agua también obligaba a realizar obras de drenaje para quienes 

querían .. recuperar" tierra a los pantanos. Así, en las comisiones de cuenca, el agua se 

presentaba como el recurso crucial de la actividad económica, escaso en el norte, abundante 

en el trópico. Era la época del auge de In ingeniería hidráulica, que como vimos alcan7..a su 

punto culminante con al creación de la SRH. 

Así, a partir de las obras hidráulicas, que constituían el grueso del proyecto y de las 

inversiones. se derivó otro tipo de planes de inversión pública en asuntos relacionados 

directamente con el agua, como la agricultura y la industria, o bien totalmente ajenos al 

campo de la SRH, como las comunicaciones. educación y salud. Ante todo eran planes 

económicos pero se decía que para obtener resultados satisfactorios debía trabajarse en 

todos los elementos naturales y sociales de la cuenca: 

Una vez n1ás elche hacerse notar la acertada conccpc1011 del señor 
Presidente Alcnuín acerca de la ínti111u relación entre todos los recursos 
naturales. especialmente. entre los llamados renovables, que son entre 
otros: el hombre. el agua. el sucio. al fauna. la flora. etcétera. recursos que 
cxplotudos y conservados dcbidarncntc, no sólo no dis111inuycn nunca en 
cantidad y en valor. sino que se incrc111cntan con los mios. Esa concepción 
hizo que el señor presidente de la República creara la Comisión del 
J>apaloapan. para que se encargara prccismncntc del aprovcchan1icnto 
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integral y armomco de todos los recursos naturales de la Cuenca del 
Papaloapan [ ... )84 

Por ello se hablaba de un aprovechamiento integral: 

La trascendencia nacional de esta obra de gran visión sólo puede 
apreciarse en sus justas proporciones cuando se toma en cuenta que, por 
primera vez, México realiza un programa de desarrollo integral en el que 
los ríos, los sucios, los bosques y todo cuanto existe, está siendo 
transformado para ponerlo al servicio del hombre. No se trata, pues, de 
simples obras de ingeniería, sino de obras que abarcan todas las técnicas, 
tanto las relativas al mundo fisico, como las conectadas con el biológico y 
el cultural o social.85 
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La labor de la CNI era un antecedente en el manejo de los recursos hidráulicos y la 

administración de cultivos, pero el número de atribuciones otorgadas a las comisiones era 

algo nuevo, aunque no todas ejercieron ese poder. La del Tepalcatepec se enfocó más bien 

al desarrollo del cultivo del algodón así como al establecimiento de una siderúrgica,86 en la 

del Fuerte también prevaleció el aspecto económico, pero en la del Grijalva y la del 

Papaloapan la intervención en educación, salud y construcción de caminos fue mucho más 

intensa, por tratarse de regiones que eran consideradas como aisladas. En el norte ya se 

había demostrado que a través de un programa de irrigación, expresado en los distritos de 

riego controlados por el Estado, se había logrado modernizar la producción agrícola. Se 

intentaba repetir la experiencia en los trópicos, con objetivos más amplios y con mayor 

intervención del estado. 

Revcl Mouroz analiza el proyecto de la Comisión del Papaloapan dentro del proceso 

de coloniwción de los trópicos, espontánea o dirigida por el gobierno. para lo cual se 

remonta incluso a la época colonial.87 David Barkin y Timothy King han valorado las 

""periencias de las comisiones ejecutivas de cuenca como parte de los intentos 

guhcrnmncntnlcs paru el desarrollo regional y se remontan al siglo XIX pnru rastrear las 

p11líticas de colunización de los distintos gobiernos para promover la ocupación del 

si SH.11, ln/iwmccle lahm·t•s /95/-1952. p. SI. 
'' SRll.lnfi1rmt•dt.•/ahorL'.'i 1950-1951.p.431. 
"'' .\h:lvilll..'. Rohcrto ... TVA y la comisión del Tcpalcatcpcc -una comparación h!nlativa-·· . 
.... Rcvcl-!\.1t.Juro'-. kan . . ·ln1J11ageme11t et co/onisatiun clu trvrique lmmhle mcxicuin: fo ''er.\'alll c/11 golfe et tlt!s 
~ ·.rraiht•,·. 
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territorio nucionul y Ja producción agricola.88 Ángel Palcrm hace una lectura de las 

comisiones de cuenca en el mismo sentido y atribuye los primeros programas de desarrollo 

regional en México a Hernán Cortés y a Vasco de Quiroga.89 Sin olvidar que el proyecto 

Papaloapan forma parte de las políticas públicas de colonización y de desarrollo regional, 

nosotros analizamos a Ja Comisión del Papaloapan desde una nueva perspectiva, la de la 

polilica hidráulica. porque es un aspecto que no se había tomado en cuenta previamente al 

momento de estudiar las comisiones de cuenca. Es un nuevo ángulo de análisis que 

complementa las lineas de investigación anteriores. 

También es importante decir que en el proyecto original de la Comisión del 

Papaloapan no se habla en los textos oficiales de desarrollo regional, sino de 

aprol'eclwmiemo integra/ ele cuenca. Nosotros hemos optado por respetar la terminología 

usada en cada época al momento de definir la naturale7.a del proyecto por lo que cabe hacer 

la distinción entre estos dos conceptos. Siguiendo a Luis Unikel, una política de desarrollo 

regional es: 

[ ... ]un proceso político del Estado que intenta rectificar para corregir los 
desequilibrios inherentes a las contradicciones del sistema económico, y 
para lo cual. se ocupa de los factores que gobiernan la localización de 
actividades económicas y población, a la luz de las aspiraciones humanas, 
así como de las características del área en cuestión. 90 

En cambio. una política de aprovechamiento integral de recursos naturales de una 

cuenca fluvial hace pensar más bien en un proceso de extracción de beneficios, más que de 

su distribución. En ese sentido. por lo menos en el proyecto original In inversión estatal en 

las comisiones de cuenca se coloca del lado de los proyectos de colonización ligados a Ja 

grande irrigación y a In propiedad privada, promovidos en los distritos de riego del norte 

mexicano. 

La comisión dclinia al hombre como un recurso natural y por ello también tomó en 

cuenta el aspccto social dentro de su programa. Progresivamente comenzó a decirse que el 

proyecto d" Ja eomisi.:m era de "desarrollo integral .. o que trabaja para el "progreso .. de Ja 

Zllna o el "bio:nestar social". Así. pucdo: hablurs" de Jos progrnmas de cuenca surgidos en Ja 

'"' lli1ddn. D11vid. "Loe; h1..-11cliciarios del desarrollo regional ... 
~·· Palcnn. i\ngcl. '"Ens1:1yo de crilicn :ti t.Jes;1rrollo regiunal en México ... 
. ,., llnikcl Luis. "l'olitic;1'i de Jesarrollo regional en Mé:\ico", p. 157. 
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década de 1940 como un antecedente directo de los programas de desarrollo regional -que 

por Jo menos oficialmente adoptaran ese propósito, aunque en Jos hechos füeran otra cosa. 

El concepto de desarrollo regional comenzó a ser utilizado por Ja comisión a partir 

de la década de 1960 y sobre lodo en Ja década de 1970, como resullado de nuevas 

tendencias en Ja lcoria del desarrollo que se hicieron corrientes en el discurso olicial. 

Inclusive, Ja referencia n Ja cuenca como ··región" no es inmediata, pues en un principio se 

Je define como una zona; no es sino hasta 1951 que encontramos por primera ocasión una 

alusión a la cuenca como una región cconórnico-gcográfica determinada. 

Los objetivos que perseguían las comisiones se ubicaban a nivel de la cuenca pero 

se insertaban en planes 1rnís amplios. Como se destacaba en Jos discursos oficiales y como 

Jo destacan Barkin y King. ante lodo se trataba de que Jos proyectos tuvieran un efecto a 

nivel nacional, aumentando Ja producción y absorbiendo la población excedente 

concentrada en el centro del pais. Se pretendía colonizar los trópicos con agricullores de la 

mesa central carente de tierras suficientes para cumplir con el reparto agrario y para 

fomentar la pequeña propiedad. Además de ello, Ja "marcha al mar" era un proyecto de 

agricultura comercial extensiva; mientras se cumpliera el objetivo, no importaba tanto si se 

propiciaba la concentración de tierra. Los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán 

son reconocidos por su interés favorable a Ja propiedad privada y a la gran empresa. Si bien 

es cierto el afán de desconcentración de Ja población, importaba más Ja modernización de la 

agricultura a cualquier costo, incluso el social. 

Así. el aprovechamiento integral planteado a través de las cuencas se insertaba en Ja 

política nacional de industrialización. ya fuera de manera directa. es decir, fomentando Ja 

creación de nuevas empresas transformadoras de productos agrícolas, como las 

empacadoras de fruta. n bien a través de una dinfünica de relación intcrscctorial. Se 

.:spcraba que el aumento del ingreso agrícola p<!rmitiria el crecimiento del mercado y de In 

producción de manufacturas. Al 1nisn10 tic111po. la 111.:cuniznción y n1odcrnizución de los 

1111.!tndus e.le culti\'o IJcv¡¡rian a disminuir la cantidad de personas c1nplcadas en el cmnpo a 

53 



54 

favor de la industria naciente. Así, exislía una contradicción entre la mela anunciada de 

redistribución de la población rural, y la pretensión de prolelarizar a los eampesinos.91 

La intervención estatal a nivel de cuenca significó una innovación en la politica 

económica nacional. Se hizo lomando como eje la hidrología pam la definición del espacio 

y para la construcción de obras. Al mismo tiempo, se planteó como un proyecto de 

aproveclmmienlo integral de los recursos naturales, por lo que se pretendía intervenir en el 

conjunto de la economía de la cuenca. Las comisiones de cuenca se insertan en la historia 

de las políticas de colonización en México, pero como se ha mostrado hasta ahora, fueron 

proyectos que sólo pueden explicarse a partir de la historia del control de los recursos 

hidráulicos por parte del gobierno federal. 

''
1 Barona di! la O. F .... lnllul!ncioi di! las obras nacionales lfo riego i:n el desarrollo de nuestras industrias de 

1ran~1i.m11m:id11''. pp. ;. 15. 
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CAPÍTULO IV. LA CUENCA DEL PAPALOAPAN, GEOGRAFÍA E lllSTOIUA 
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MH(IH2C uencu del p 111111loapa11 (c. 1955) 

Ftu:nll!: SARI f.,\ffJmoriaJelu • _Cumi.~iú11 út!I río/> ,1~1,1/oa¡w11. p. 538. 
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i\1Hpn J H.cgionnlizacilin gcogr.ifica de la cuenca 

Fu~ntl!: SARI l. ,\l.:muriu de la Comí.,·;,;,, cid r_io l'~IJ'"'"ªP'"'· p. 31. 
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I\lnpa .a Curnposición estatal de In cuenca 

Fui:nte: Villa Rojas, Alfonso. los 111t1=atccos y el problema indígena de la cuenca del Papaluapwr, p. 20. 

TESIS CON 
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Mapa 5 Grupos liuguisticos en la cuenca del Papaloap:in (1955) 

Fuente: Vilht Rojns. 1\lfonso. /.us mu=u1c:cos y el problema indígena de /i1 cm.mea del Papalou¡um. p. 28. 

60 



61 

En este capítulo pretendemos describir la situación de la cuenca del Papaloapan alrededor 

de 1950, es decir, antes de las grandes inversiones de In comisión. Tambi<!n nos interesa 

exponer cmíl fue el diagnóstico que ésta hizo de lns diversas regiones para elaborar su plan 

de trabajo. 

Como se detallará a lo largo del capítulo. en 1950 percibimos varias características 

dentro de In cuenca. Por un lado. la cspecializución de las tierras tropicales en agricultura 

coml!rcial y g•madcrín, así como In progresiva intervención del Estado en ellas. Por otro. la 

confirmación de la zona industrial en el camino M<!xico-Ycracruz y. linalmcntc, el 

aislamiento y precariedad de gran parle de las regiones serranas, donde vivía la población 

predominantemente indígena. 

La c1umca del Papaloa¡um 

La cuenca del Papaloapan se encuentra en la vertiente del Golfo de México, y 

comprende a los ríos que desembocan en el mar por medio de la laguna de Alvarado. El rio 

l'npalonpun es In corriente más importante de este sistema y la segunda a nivel nacional. 

Las precipitaciones anuales se concentran de mayo a octubre y alcanzan un promedio de 

2,000 milímetros, aunque en las zonas de mayor captación se alcanza 8,000 milímetros y en 

las zonas de clima seco la precipitación es sólo de 220 milímetros. El escurrimiento medio 

anual de esta corriente es de aproximadamente 47,000 millones de metros cúbicos con un 

arrastre de sólidos di! 11 millones di! toneladas. La cuenca tienl! 46,517 km2"' que se 

extienden en parte de los estados de Oaxaca, Vcracruz y Puebla. Generalmente se le divide 

en dos grandes regiones geográficas, la cuenca alta y la cuenca baja. La primera abaren dos 

tercios del total y está compuesta principalmente por territorio oaxnqucfio. y en menor 

tncdida por territorio \'cracruzano y poblano. Lu cuenca baja conforn1a un tercio del 

territorio tolal y pertenece mnyoritarian1cnte al estado de Vcracruz. aunque tainhién u parte 

de Oaxuca. IJJ 

Por el clin1a. la vegetación. In cultura y lns nctividadc.s cconótnicns. la cuenca es un 

lugar heterogéneo. A grandes rasgos. la parte alta se ubica en el lado occidental de la 

cuenca. y la parte baja se extiende hacia el oriente en las planicies costeras y tierras 

''~ SARI l. ,\h•moria /9i7-/981. p. 87 . 
. ,, Villa Rojas. 1\lfonso, LO.\" nw=atL'CO.\" ."el probh·nw i11dig.:11a d.:'" Clll'llCll dd rapaloap,m. 

(iJ 
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interiores. En In cuenca alta se extienden de Sur a Norte dos lineas de sierras, 

pertenecientes a In Sierra Madre Oriental y, entre ellas, se ubica la depresión cuicateca que 

atraviesa las zonas poblana y oaxaqueña, con los nombres de valle de Tchuacán )' Cañada 

Oaxaqucña, respectivamente. La cuenca baja está compuesta de tierras llanas, pantanosas, y 

colinas, así como de la única formación montañosa de la parte baja, los Tuxtlas. 

Siguiendo una descripción más detallada de In cuenca alta, ni extremo noroeste se 

encuentran Orizaba, Córdoba y Tchuacán, localidades que desde antes de 1947 

conforn1aban una zona industrial y comercial importante. Las dos primeras se encuentran 

"n el estado de Vcracrnz, en las estribaciones de la sierra y gozan de un clima eálido

templndo. Tehuncán, perteneciente a Puebla, le da su nombre ni valle semi-árido que se 

extiende entre la sierra. Inmediatamente al Sur de In región de Córdoba- Orizaba se yergue 

la sierra semi-árida de Zongoliea, ubicada en el estado de Vcracruz. Gran parte de la región 

serrana pertenece al estado de Oaxaca: la cañada oaxnqueña es ílnnqueada del lado oeste 

por In sierra mixteea -fría y seca - y del Indo este por la sierra mazateca -fría y lluviosa- así 

como por la sierra de Juárez. En esta última encontramos tanto territorios de abundante 

lluvia y vegetación, en la Chinantla, como territorios de mayor altura y más fríos, en In 

sierra Mixc, que alberga el segundo pico más alto del pa!s, el pico del Zempoaltépetl. 

En la parte baja, las localidades más cercanas a la sierra son Tierra Blanca, 

Tuxtepec y Playa Vicente, en Oaxaca. Camino a la costa, en el estado de Veracruz, se 

encuentra Cosamaloapan, y poco antes de tocar el Golfo se ubica Tlacotalpan y sobre la 

costa el puerto de Alvarado. Hacia el Sur, el terreno está compuesto por numerosas colinas 

hasta llegar a las montañas de los Tuxtlas. En el extremo oriental de la cuenca se ubican 

Acayucan y Sayula, que marcan el limite con la cuenca del Coatzacoalcos en el Istmo de 

Tehuantepec. 

La cuenca del Papaloapan contiene nurncrosas culturas. En 1950 existían 11 grupos 

lingíiísticos indígenas subdivididos en nu111crosos dialectos. Se hablaba nahua, mazutcco. 

zapoh:cu. mixe. chinantcco. popoluca. popoloca. chocho e ixcateco. Este último se 

encuentra relacionado con el rna~~atcco-pupoloca y sólo se hablaba en Snnta iv1aría lxcathin. 

Ln población indígena se concentraba en las scrnmias n1icntrns que la 111ayoria de Ja 
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población de la cuenca baja era mestiza, aunque existía un núcleo de indígenas popolucas 

en el municipio de Sayula con cuatro dialectos ininteligibles entre sí. 94 

La cuenca alta concentraba a más de 60% de la población: de este porcentaje la 

mitad estaba ubicada en la zona industrial de Orizaba, Córdoba y Tehuacán y la otra 

asentada en las partes altas y frías alrededor de Huautla. En la cuenca baja la población 

estaba concentrada en los márgenes de los ríos Papaloapan, Tcsechoacán y bajo Río 

Blanco. La parte poblana de la cuenca era la que concentraba la mayor densidad de 

habitantes por kilómetro cuadrado y luego seguían la parte veracruzana y oaxaqueña. 

El sistema hídrico de la cuenca nace en la Sierra Madre Oriental. De ahí. el agua 

corre a la depresión serrana a través de los ríos Salado y Grande. En Quiotepcc confluyen 

estas dos corrientes dando nacimiento al río Santo Domingo. que atraviesa la sicrru por 

mcdici de un cañón con dirección hacia la cuenca baja. Llegando a tierras llanas se le une el 

río Valle Nacional, proveniente de la sierra de Juárez. Pasando Tuxtcpcc, por la margen 

izquierda es alimentado por el importante caudal del río Tonto, formando así el Papaloapan. 

Más cerca de la costa, otros afluentes importantes son los ríos Obispo, Tesechoacán y San 

Juan. Algunos otros ríos pertenecientes al sistema son Lalana, Trinidad y Cajonos. El río 

Blanco también desemboca en Alvarado, proveniente de las inmediaciones de Orizaba. 

La cuenca alta 

En 1950 la zona más próspera de la cuenca se ubicaba en la esquina noroeste; en 

ella se encontraban los centros industriales de Orizaba, Córdoba y Tchuacán, así como 

importantes zonas agrícolas en su entorno. Aunque esta zona sólo representaba 1 O º/o de la 

superficie de la cuenca tenía un gran dinamismo. La historia de esta prosperidad se remonta 

a la Colonia. cuando Orizaba y Córdoba se fundaron en el camino de México al puerto dt! 

Vcracruz. que era la puerta de entrada y salida para el comercio con Cádiz. Desde entonces. 

habian sido puntos estratégicos pnra el rnovimicnto di.: mcn:m1cias. así co1no centros 

agricnlas c industrialc:s. 

La segunda mitad del siglo XIX, con el triunfo liberal. fue un momento en el que se 

llum:ntaron las inversiones privadas en la 111incria. ngriculturn. industria. co1ncrcio y 

transportes. Este proceso fue consolidado y llevado adelanto.: durante el porlíriato: en 
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V~racruz se 111anifcstó tanto en las ciudades de la ruta México-Vcracruz co1no en las tierras 

fértiles del hajo l'apaloapan. Ambas regiones fueron atractivas para una clase empresarial 

en consolidaci6n y para el capital cxtrnnjcro.95 

La lübrica Cocolapan en Orizaba fue la primera fúbrica textil de México, fundada en 

1837 por iniciativa de Lucas Alamán,•'• pero no fue sino hasta el porliriato que se consolidó 

en la región la industria de este ramo. La fábrica Cocolapan pertenecía a la CompniHa 

Industrial de Orizaha, lo mismo que las fübricas de Cerritos y San Lorenzo, creadas en 

1882, y Ja de Río Blanco. de 1898; todas ubicadas en la región de Orizaba. Por esas fechas 

también se fundaron otras dos fábricas. pertenecientes a la Compañia Industrial 

Vcracruzana y a Ja Sociedad Textil Mirufuentes. El mercado para la producción era local 

pero tan1bién se destinaba a La Laguna y a Matan1oros. A pesar de que se crearon como 

industrias modernas, para la mitad del siglo XX tenian un bajo nivel tecnológico." 

La industria cervecera en la región de Orizaba también nació en el porliriato, con la 

fundación en 1896 de la cervecería Moctezuma, de capital alemán. En 1921 fue creada la 

cervecería de Nogales, ciudad cercana a Orizaba, pero la primera siguió siendo la mejor 

colocada a nivel nacional. Ambas atendian el mercado interno y en los años de 1950 

controlaban 25% de la producción nacional. A diferencia de In textil, en la segunda mitad 

del siglo XX la industria cervecera poseía tecnología moderna para lu producción. que 

haci<1 que se le percibiera como un modelo industrial en Ja cuenca del Papaloupan. •s 

Otra importante actividad en la mitad del siglo XX era la molienda de trigo en 

Oriwhn y en Ciudnd Serdún; Córdoba fungía como centro distribuidor hacia toda la cuenca. 

En la región de Tchuacán las industrias de aguas n1incrnlcs y gaseosas tan1bién nacieron a 

lincs del XIX. convirtiéndose en un importante centro productor. l'arn mediados del siglo 

:XX ~xist ian nun1crosas co111pañíns embotelladoras, siendo la nuis sobresaliente la compañia 

l'~lialid. •)'' 

----------------
" Bl.11q111.!'.' l>l1111i11:z.111.!'/. Comnl.!'n. ··cmm.·rcianh:s. empresarios y h:mqu~ros vcr.icru;,anos en las pos1rimeri;1s 

d\,.·..:11111m11n1i.:il,··. pp .i.1--t.i. 
·· Rl\i:1.1 Lmh11. l.111.dia. "Tr;ua. ocupación del espacio y segregación. La morfologiil urhana c.h: Uriz.:1b;1 en el 

.. 1~h1 x1x··. p. _;1. 
.,- ..\t101in1. Jll .. t.'. !~,,:.nuu11ia cit.• la '"tu!m:u dd l't1paloa¡um. /Jo.w¡t1l!:t, fi.mna. J'l!.\"CCI, ~muuli!ria e inclmtria. p. 
1 .~.1 
., 1111,/l·m. pp. 1 :!'~-131. 
"/111.l.·m. p. 151. 
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Fucrn de la región semi-urbana de Orizaha. Córdoba y Tchuacán, sólo existía otro 

centro industrial. en la sierru de Juárez, donde desde tiempos coloniales se explotaba un 

enclave n1incro de oro y plata en el 111unicipio de lxtlñn de Juñrcz. wo 

Con respecto a la producción agrícola. en la región de Orizaba-Córdoba y Tehuacán 

sobresalieron desde la Colonia los cultivos comerciales de tabaco y caña, además de 

cultivos tradicionales. En 1764 la Corona estableció el monopolio del tabaco para los 

partidos de Córdoba. Orizaba y Zongolica. En los dos primeros el cultivo se reali7A1ba por 

medio de las haciendas mientras que en la sierrn los indígenas cultivaban habilitados por el 

dinero facilitado por los compradores. El monopolio del tabaco en Veraeruz se consolidó 

con la fundación de las liibricas de puros y cigarrillos. Córdoba. donde también había 

liihricas pero pequeñas, <=ra el principal distribuidor. La caña comenzó a fomentarse en la 

región de Córdoba también en el siglo XVIII. aunque el valle de Cucrnavaca era 

indiscutiblemente el mayor productor de caña y aguardicnte. '" 1 

Cuando nacieron los ingenios azucareros modernos a fines del siglo XIX, en la 

cuenca alta se localizaron en el valle de Tehuacán así como en la región de Córdoba

Orizaba y Zongolica. Los ingenios más modernos eran los de Motzorongo, en la región de 

Córdoba. y los de Tilapa y Calipan, en la región de Tchuacán. La producción artesanal de 

azúcar se hacia de forma más extendida en toda In cuenca. por medio de trapiches para 

lilbricar piloncillo. 102 

Ln producción de café fue promovida durante el porfiriato. En la cuenca alta se 

introdujo a las sierras zongoliea y mazateca. partiendo de la zona de Córdoba que además 

era el centro comercializador del producto. io3 Los productores serranos de caíé estaban 

ligados a intcrrncdiarios y en el transporte de la carga run1hn a Córdoba se debía pagar a los 

pueblos del carnino un derecho de pasnje. 10~ El café era un producto b¡ísicnmcntc de 

c'.'.)llWt411.;it1n. destinado al increado estadounidense. 

Los centros urbanos de la cuenca alta recibían lk'" la sh.:rrn productos corno café .. que 

h1L·gtl se encargaban de exporlar. smnbn.:ros de pnlma de la alta 111ixtl!ca. que comenzaron n 

ll~• //•1.JL'lll 0 pp. 1111-1 1 ::!. 
1
"' i\h.'th:g.u~ Margotril:I ~ Ah.:iamlro Tnnoh:n"', ··111lroduccil111 ... pp. 12-1-1. 

1
": Allolini. "/' 1:11. p. l ~5-1-1::!. 

1
"' /1•1.!~·m. p. 1:'9;1',1!1..'111.1n. !"huma" T .. u¡1.d1. 

'''
1 S:\RI l . . \lt'morw dL' /a ( 'cm11.,·i.i11, p. 161. 
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invadir los mercados de Tehuacán a fines del siglo XIX y también llegaron a ser 

exportados, cebada de In parte poblana, o trigo del valle de Tchuacán y de algunos 

municipios de la alta mixteca. 105 Los intercambios entre la sierra y las ciudades no eran 

únicamente de productos sino también de personas, pues muchos habitantes de la sierra 

laboraban en la zona. como el caso de ciudad Mendoza, donde a mediados de la década de 

1950. dos terceras partes de los obreros provenían de la alta mixteca. 101
' 

Con respecto a la ganaderia de mediados del siglo XX. en la cuenca alta se criaba el 

ganado vacuno de forma semi-estabulada cerca de las ciudades del noroeste. sobre todo 

parn la producción de leche. La cría de ganado caprino y lanar era mucho más importante. 

La parte poblana se imponía pues criaba 59% del ganado caprino y 67% del ganado lanar 

de toda la cuenca. '°7 Desde la Colonia las tierras de comunidad de la mixteca alta crnn 

importantes pum la producción pecuaria menor, pues los indígenas arrendaban sus tierras a 

los españoles para ese efecto. 108 

El norte de Oaxaca estaba orientado económicamente hacia Veracruz y Puebla pero 

también había comercio con In región baja de Tuxtepec. Así, los mazatecos de la parte alta 

tenían como salida Tehuacán y Córdoba. mientras que los de la párte baja estaban más 

ligados a Tuxtepec, al igual que los chinnntecos.~ A esta localidad llevaban sus productos 

siguiendo el cauce de los ríos. 109 

Los indígenas oa.xaqueños empezaron a trabajar en las plantaciones del bajo 

Papaloapan con el auge de los cultivos comerciales en la región. En el siglo XVIII los 

mixtecos bajaban de la sierra para la siembra y cosecha del algodón al norte de Alvarado, y 

cn el siglo XX para la cosecha de la caña. 1 '° Cuando el café, el tabaco y la caña prosperaron 

en la cuenca baja a fines del siglo XIX, las migraciones de zapotccos. mixcs. chinantecos y 

mixtccos nt1111cnturon. Poco a poco. varios grupos de jornaleros no regresaron a Oaxaca. y 

opturon por q ucdarsc en tierras de haciendas o tierras vírgenes. 111 

111 ~ 1\ttulini. op.dr 
... ,, lhidt.'111, p. l·l'>. 
,,,- lhfr/1.•111, pp. 6--l-65. 
11

"
1 Mcncgus y Tor1nlcro. op.cit. p. 1 J. 

11
"' Ci:ircia l lcrn:indl.'z. Tomás. Tu.\·tl!pt.•,· mue la hbttoria, p. :?5. 

1111 Uarcia l>ia.1:, Bernardo. ··Trahajmlorcs dd 1nbaco y de la cut1n en Tlacotnlpan ( 1908-1922)''. pp. 207 y 213. 
111 

Re!vd.o/'·'-·11.p. l::!::!. 
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/\si, a mediados del siglo XX existía una cierta relación comercial y movimiento de 

personas entre la cuenca baja, las ciudades del camino México-Vemcruz y la sierra. 

La cuenca bty"a 

En la cuenca baja las corrientes que descienden de la sierra se ramifican y drenan las 

tierras ribereñas, lo que ha provocado inundaciones memomblc_s en el período de lluvias, 

cuando la corriente del Pnpaloapan crece por las abundantes pr~cipitaciones en la Sierra de 

J unre,;. Por el tipo de suelo, con las, lluvias también se forman numerosos terrenos 

puntrtnosos. 

En la Colonia los espaiioles fueron apropiándose del térritorio sotaventino y del 

crnrn:n:io de la región. Rápidamente introdujeron la ganadería de pastoreo asi como las 

plantaciones de caña y plantas de procesamiento de azúcar. De hecho, fue en San /\ndrés 

Tuxtla donde se instaló uno de los primeros trapiches de la Nueva España, por iniciativa de 

1-lemán Cortés. Las tierras pantanosas de Tlacotalpan se prestaban mejor a la ganadería 

mientras que Cosamaloapan, al situarse a mayor altura, tenia mejores tierras de cultivo. Así, 

desde el principio de la Colonia, la ganaderla y el cultivo de caña estuvieron presentes en In 

cuenca y fueron cobrando mayor o menor importancia con el tiempo. 112 

En el siglo XVIII se fomentó el cultivo del algodón en Vemcruz para abastecer las 

manufacturas de hilados y tejidos de España. cuando In lana perdió importancia frente ni 

algodón. De esta manera se convirtió el mayor productor del país hasta que se dio un 

desplazamiento del cultivo hacia norte a fines del siglo XIX. 113 

El movimiento de Sur a Norte de materias primas hacia Veracruz. Orizabn, Puebla y 

!\·léxico y de bienes manufacturados de estas ciudades hacia In costa. se efectuaba por 

1ni.:dio de las vías tlu\'ialcs. Tlacotalpan se cncontrnba en la conílw:ncia de las rutas 

lluvialcs sotaventinas. razón por la que lite el centro de la comercialización del algodón. 

carne. mad<:ra. pescado. ixtle y frijol. dd sota\"cnto hacia el exterior.''" 

Los españoles controlaban todo este n1ovimicnto de co1ncrcio regional y con el 

l!Xtt:rinr. sicn<ln l!lllOllCCS COlllCfCÍHlltl!S p~ro l:Unbién Íll\'t!fSÍOllÍSln.$ Cll negocios 

1 
¡_• Aguirn:. l'uhladorl!!t dd Papa/oapuu. /Jio~rqfi11 c/11 una lu~''"· 

111 ~11k11t:gus y Tortolcro. 11p.1.:u. 
111 lll;i1qui:z Domíngucz. C.m11c11, ··San Cri~lóbal de Tlacotalpan: postrimcrias coloniales d.: una rcgilt11 
Sota\'Cllti11a ( 1760· l 800)"". pp. 50·53. 
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agropecuarios. 115Asi. a fines del XVIII y principios del XIX, a pesar de su bajá de11sidad de 

población, el sotavento vcracruzano pudo vincularse con lu cconornía de la 111csa central, 

proveyéndola ele materias primas y productos agricolns, n cambio de. bienes 

111m1ufacturados. De esta numera. la cuenca baja formó parte del hf111erland del puerto de 

Veracru;o:, ni igual que Córdoba y Orizaba. 111' 

Con la independencia. y específicamente a partir del triunfo liberal, se consolidaron 

los grupos n1crcantilcs y cn1prcsariulcs en los centros urbanos y en las tierras tropicales de 

Vcracruz, gracias al clin1a favorable que los gobiernos del periodo éonccdicron a los grupos 

empresariales nacionales y extranjeros. En Xnlapa. Veracruz, Córdoba y Orizaba. esta clase 

extendió cada vez nuls sus negocios corncrcialcs, pero tmnbién umncntaron sus inversiones 

en la agricultura comercial. 117 

En efecto. a fines del XIX se dio relevancia al cultivo de caña y tabaco en el 

sotavento, que se comunicaba con el puerto de Veraeruz. En este periodo y en la primera 

década del siglo XX comenzaron a modemizarse las antiguas haciendas cañeras y se 

crearon nuevos ingenios, como el San Cristóbal, en la región de Cosamaloapan, que habría 

de ser tiempo después el más grande del país. Igualmente, en el porfiriato tuvo lugar el auge 

de la producción tabacalera y purera en la cuenca. Las principales regiones productoras 

fueron Valle Nacional y la región de los Tuxtlas. En Valle Nacional las fincas eran 

propiedad de españoles y cubanos, instalados en la región después de la guerra de 1868. 118 

En la segunda mitad del siglo XIX. el algodón vivió su último periodo de auge antes 

de desintegrarse la producción a fines de siglo. Por Ja crisis de producción derivada de la 

gut:rra de secesión en Estados Unidos creció el cultivo en las haciendas de Tuxtcpec y 

Playa Vicente. El algodón era transportado por el Papaloapan hasta Tlacotalpan. para ser 

~mbarcado de ahí a Vcracruz y al extranjero. Sin embargo. a lincs de siglo la producción de 

~ilglH.t('ln s~ ubicü con 111ayorcs rcndi1nicntos en el norte del país. en La Laguna: Vc.!racruz 

p..:rdió ..:n ese momento su posición en el mercado. El café introducido a lincs del siglo XIX 

1 
• //.1d~·111. p¡i. SN-5<J. 

: :~ Ag_uirrc. "I' ::il. p. ~32. 
Bla1.q11c1.. ( 01111.•r1..·1w1te.\·, p. --1-1. 

1
' S1\RI l. .\/emor1c1 d,• /a Comú·iriu. pp. l 52-155; Rt.:\'d, op.dt. 
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fue remplazando a los cultivos de algodón en las tierras bajas de las zonas de Tuxtcpec, 

Cosanrnloapan y Acayucun. 119 

En 1 860 inició la exportación de plátano de la región de Tuxtepec a Jos Estados 

Unidos. La industria bananera tomó fuerza con la instalación en 1 899 de la United Fruit 

Company y en 1910 de la Standard! Fruit and Steamship Company or Mexico lnc. y la 

Cuyamcl Fruit Co. Frente a la expansión de los cultivos comerciales, numerosos indígenas 

fueron absorbidos por las haciendas, y otros se refugiaron en la sierra. 12" La industria 

bananera entró en crisis en lu décuda de 1930. cuando una plaga arrasó con las 

plantaciones. Ademús de ello, el ambiente sindical no era favorable a las compañías 

extranjeras. Hacia 1 940 la crisis era ya insostenible. En respuesta a ello, en In región de 

Tuxtcpcc se pretirieron los cultivos de cmia y piña. ndcn1tis de que tnuchas tierras fueron 

dcjndns a la gnnadcrin. dando inicio al ascenso de esta actividad. 1 ~ 1 

Después de la revolución de 1910 la industria del tabaco perdió importancia, por 

una baja en la calidad pero también por la producción masiva de cigarrillos de tabaco rubio. 

Las grandes fábricas como "La Familia" en Alvarado y "La Violeta" en Orizaba, 

desaparecieron después de la revolución. En 1950 se conservaba todavía "La Prueba"' en el 

puerto de Veracruz, que se surtía de Valle Nacional. En esas mismas fechas, en San Andrés 

Tuxtla había algunas fábricas domésticas y dos fábricas importantes, "El Aroma" y ··La 

Sultana'·. además de una fábrica cigarrera. 122 

En el siglo XX quedaron entonces la ganadería y la industria cañera como 

principales actividades con1crcialcs. 

De acuerdo con Rcvel-1\fouroz, la reforma agraria en el bttjo Papaloapan fue en 

realidad una colonización. Las grandes propiedades conservaron las mejores tierras. Los 

<!jidos r<'.:ibi<!rotl las tkrras alr<'dcdor de ellas. Por otro lado. u p<!sar de la creación de 

c:jidos. el gobierno ti:dcrnl dejó en clnro que los cuhi\'os cumercialcs dt.!bian continuar su 

nwrclm asci:ndcntL·. de ahí que por ley los '-:iidos tuvieran que abastecer de caña a los 

ingenios. Los 1.:apitalcs cx1n111jcn1s seguían presentes~ pues los ingenios de la zonn de Tierra 

•N RcvcJ, op.cir. p. 1~1; (forcia llcmtln<lcz. op.cit. pp. 86·87. 
1 
!u G;ircia 1 krn.indi:1.. or ,.11. p. 92. 

1 ~ 1 /1,11/0•111. p. ltP 
i:: <..i;ucía 1>i.1.1 .. 11¡i 1.·11. p. 2111: :\ltolini. or.dt. 
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Blanca y en Paraíso Novillero, cerca de Cosamaloapan, pertenecían a compailías 

francesas. 12
·
1 

Los ingenios aprovecharon los altos precios del azúcar después de In revolución y 

de In primera guerra mundial pnrn incrementar su producción, lo que afectó a los pequeños 

trapiches. Sin embargo. In producción aumentó a tal punto que la ofcrtn terminó por rebasar 

a la demanda en 1931. desatando una grave crisis para el rnmo. 12
• Sólo los grandes ingenios 

pudieron sostenerse. Pura la pri1ncra 111itad del siglo XX existían tres zonas cañeras 

principales en la cuenca: en las márgenes del Pnpaloapan, a los pies de los Tuxtlas y entre 

Córdoba y Acatldn. 125 

En ese momento. la parte veracruzana producía 93% del total del azúcar de la 

cuenca. La parte oaxaqucña sólo tenía un ingenio, cerca de la vin de ferrocarril Tchuacán

Pucbla. En Puebla se asentaban dos, en Calipan y Tilapa, también cerca de esta misma vía. 

Estos últimos son de destacarse puesto que usaban semillas de alto rendimiento para la 

producción de caila. a la inversa de los ingenios de la parte baja que tenfan menor 

productividad, siendo de los más grandes de In república, como el de San Cristóbal. 126 A lo 

largo del siglo XX. la industria cailera de la cuenca vivió procesos de altas y bajas pero 

seguiní presente como una de las actividades fundamentales de la cuenca baja. 

La ganadería siempre había tenido un lugar importante en la región. A mediados del 

siglo XX. Veracruz concentraba 78% del ganado de la cuenca mientras que Oaxaca tenia 

15% y Puebla 7%. En la parte baja, las regiones de engorda eran Alvarado, Acayucan, 

Tesechoacán. Cosamaloupun y Tuxtepcc. El mercado se concentraba en Veracruz, Córdoba, 

ürizaba, Tchuacún. Puebla y México. Los pequeños engordadores surtían a las .ciudades 

miis pcq ucfüts. 127 

Con respecto a las cnnnmicncioncs. la navcga<-:ión flu.vial f~1c l?~~~~!cani_cntc el ·único 

medio de transporte en la cuenca baja hasta lines del siglo XIX. _En 1858 unu compañia de 

estadounidense estableció una linea de vapores entre Nueva O~leá~s y-~lin.ntitlán; pasando 

pllf Al\'Hrad,, y Tuxtcpcc .. donde se cargaba algodón. tabaco y fr~nas. Sin crnbargo. en el 

i:• Rc\cl.11p.á1. pp. l:?l-1:?·1. 
:~: Altolini. op c.:11, p. 13ú. 
· l'olc111.111. "/' ~·11. 

i:h .. \ttolini. º!'cu. p. 1 ~<1: St\IU l. .\/t'moria t/e /t1 Cmui.'iiún. p. 142 
i:- 1\1101ini. "/' 1,.·11. p. 5h ~ ti:!. 
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porliriato inició la n1odcrnizución de las cu111unicacioncs con la construcción de la red de 

ICrrocarrilcs y el consecuente decaimiento d"1 transporte tluvial, acentuado por el azolve de 

los cauces a principios del siglo XX. Al igual que los ríos, Tlacotalpan también vio 

tcrn1innda su época de bonanza cuando era el centro de las conexiones fluviales 

sotavcntinas. 12K 

Los ferrocarriles atravesaban la cuenca vcrticulmcntc. con ranmlcs transversales~ y 

constituían en parte vías de saca hacia el Este de los Estados Unidos. 1
:!lJ El sistcn1a servía 

principalmente a las zonas cañeras. El ferrocarril l\,léxico-Vcracruz füc terminado en 1873; 

el ferrocarril Vcracruz-lstmo fue inaugurado cn 11!84. con ramales construidos entre 1900 y 

1930: Tierra Blanca-Vcracruz, Tres-Valles- Cosamaloapan, Tuxtepec-Papaloapan y 

Rodríguez Clara- Santiago Tuxtla. En 1890 li1e inaugurado el tcrrocarril del Sur, Puebla

Oaxucu~ que atravesaba la cuenca por la callada cuicatccu. 

En 1930 comenzó la construcción de carreteras en varias zonas de la cuenca. La 

México-Vcracruz fue terminada en 1935. También fueron construidos el Circuito del Golfo 

que bordeaba la costa y la carretera transistmica que pasaba cerca de Acayucan.130 La 

carretera Puebla-Oaxaca que atravesaba la cuñada euicateca fue terminada en 1943. 

La cuenca del l'apaloapan ha sido un espacio rico en tlujos comerciales y sociales. 

En ese sentido, se le debe tomar no sólo como un espacio donde se cumple un ciclo 

hidrológico, sino también como lugar de varios movimientos de intercambio. Por situarse 

cn el camino México-Veracruz, las ciudades de Orizaba y Córdoba han jugado. desde su 

fundación en la época colonial, un papel predominante como puntos nodales para el 

co111crcio dentro y fuera de la cuenca. y han sido tmnbién sus centros industriales 

tradicionall·s. junto con Tehuacún en Puebla. El bajo Pupaloapan, tradicionalmente 

L'Spccializndo en productos tropicales y g.m1adcria cxtcnsivn. se ha vinculado 

L"lltncrcialmcntc ni puerto Je Vcracruz y a J;.1 región de Cllrdoba.Oriznba. Las sicrrus se han 

caractcrizmlo por un aislnmicnto 111ayor. Con la cuenca baja lrnn desarrollado L~n cierto 

gradn de cnn1crcio. pero sobre todo han proporcionado mano de obra estacional para las 

1=" .r\latita rvténdcz. Lcnpoldo. Ric¡mlo Corzo Ramírcz y Oli\'ia Domingucz Pt.ircz.. ''Notas pom1 una historia 
.. oci.11. Tlacn1alp;111 en la era c..Jcl liberalismo··. p. 157. 
1=" :-O .. \H.11. .\IL•uuww tiL• la ('om1.\·ttin. Jl. ~6.t. 
1 
'" lhtd .. .,,,, p. 889. 
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plantaciones. El vínculo ha sido mayor con Orizaba. Córdoba y Tchuacán pues son estas 

ciudades las que tradicionalmente han recibido y comercializado sus productos. 

La entrada de la Comisión del Papaloapan 

·como vimos en el capítulo antcrio·r. a partir de la inundación de 1944 iniciaron los 

proyectos de inversión gubernamental para lus licrrus llanas del bajo Papaloap.an. Por lo 

tanto. es a partir de esa fecha que de cierto modo comienza una nueva etapa para lu región 

sotaventina. El parteaguas de la inundación es atestiguado por Tomás García. originario de 

Tuxtepec: 

La inundación de 1944 no sólo es un hecho drmrnilico y dantesco, es por 
muchas razones, el punto de partida d<: la historia moderna de Tuxtepec. 
La historia local se puede dividir en dos etapas: antes y después de 1944. 
Antes. cxistia el Tuxtepec de ayer. la ciudad de calma y sueños bucólicos, 
la tragedia marcó el parteaguas que dividió una etapa de integración hacia 
adentro por otra. la del Tuxtepcc moderno. plenamente integrado hacia la 
cuenca, hacia el estado de Oaxaca y hacia el país mismo. Por ello, he 
denominado al año de 1944. el año cero, porque en ese año murieron las 
aspiraciones localistas de una generación, para dar lugar al nacimiento, en 
medio del légamo y las aguas empantanadas, de una nueva visión de 
progreso y desarrollo que cada día adquiere nuevas expresioncs. 131 

Finalmente, en 1947 el gobierno federal irrumpió en la cuenca baja a través de la 

Comisión del Papaloapan. El alcance del impacto de la comisión en esa región puede ser 

vislumbrado en la importancia que todavía le es acordada n su gestión: "El despliegue 

material y humano que significó la Comisión del Papaloapan ( .. :¡ dieron a la región un 

impulso inusitado hacia una época de rápido desarrollo y abandono del marasmo en que se 

vivín. 131 

El gobierno federal consideró que la cuenca del l'apaloapan abarcaba "zonas muy 

ricas de los Estados de Veracruz y Oaxaca··. 133 o sea que desde un principio quedó claro 

L]UC In ntcnción estaba dirigida a las phmicics de la cuenca baja .. que en la visión 

gubernamental guardaban riquezas naturnks aún no explotadas y que debían de servir para 

111 Gan:ia l lcrnándcz. op.cit. p. 118. 
P! /h1,/L'111, p. 120. 
1

: ~ /Ji ario oficial ck la Ji.:c/,•rac1ún, :M de abril d~ 194 7. 
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el aumento de la producción agrícola nacional y la generación de energía eléctrica que 

necesitaba el país. 

Se planteó que lo que impedía el nprovechmniento de In riquezas naturales era en 

primer lugar las inundaciones y la insalubridad y que por lo tanto habría que resolver esas 

<los cuestiones con ingeniería hidráulica e ingeniería sanitaria. respectivamente. Como 

obras concxns fueron consideradas la creación de nuevos centros de población y aumento 

de los ya existentes. n1cjoramicnto de la navegación, construcción de puertos nuvialcs, 

marilimos y aéreos, carreteras, ferrocarriles y lineas telegráficas y telefónicas.'-'' 

De esta manera inició el primer proyecto para aprovechar una cuenc:i hidrográtic:i 

en México. conformada por múltiples y diversas regiones que hasta ese momento h:ibfan 

n:cibido en conjunto muy poca inversión federal. Aunque In premisa era transformarlas a 

todas ellas, el interés real residía en las zonas ricas del trópico húmedo. Como veremos en 

el siguiente capitulo, el proyecto puesto en marcha reflejó esa prioridad. 

IH fhidl'lll. 
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CAPÍTULO V: INGENIERÍA lllDRÁULICA Y COLONIZACIÓN EN LA 

CUENCA DEL l'Al'ALAOAl;AN, 1'>-'7-1'>56 
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En sus casi 40 años de existencia. la Con1isión del Papaloapun vivió varias etapas en cuanto 

al tipo e intensidad de las actividades realizadas, producto de los cnmbios en el 

presupuesto 135 y en la política económica nacional. Entre 1947 y 1956, los proyectos de 

cuenca fueron de hecho el instrumento principal de la planeación regional del gobierno 

federal. Constituyó el periodo de mayor proyección nacional para la comisión y. sobre todo, 

fue el 111on1cnto en el que se establecieron lincus y cnrnctcrísticas básicas del proyecto. que 

pcrnmncccrian aun a pesar de los numerosos cambios sufridos en los planes originales. 

Como se trataba de realizar un aprovechamiento integral. en este periodo la 

Comisión sc encargó casi por completo de diversos programas. El proyecto era 

primcran1cntc agricola. y se esperaba que algunas industrias de translbrn1ació11 se 

vincularan a la actividad primaria. La ingcnicría hidníulica era el instrurncnto principal pero 

para asegurar el éxito de la operación, se pluntcó como necesaria la atención u varios rubros 

nuis. tales como en erradicación de las enfermedades endémicas, creación de infraestructura 

carretera. fomento a la agricultura e industria y promoción de la educación. 

En este capítulo se analizan las obras de gran hidráulica -en especial la irrigación- y 

los proyectos de colonización. Ambos aspectos formaron parte de !ns principales 

características del proyecto Papaloapan en el pcriodol947-1956. 

Cuntrul ele ríus y drenaje ele terrenos 

El control de los recursos hidráulicos en la cuenca del Papaloapan era asunto de 

primer orden desde el momento en que la SRH era la que estaba tomando en sus manos el 

proyecto. Su liderazgo frente a otras dependencias que también se vieron involucrndas. se 

basaba a su vez en una concepción particular de la política económica. Como hemos visto. 

desde linalcs del siglo XIX el control de los ríos n gran escala se veía como un paso 

necesario para el desarrollo agrícola e industrial. La creación de la SRH afianzaba aün nuis 

.:sa \"isión. t\sí. las tierras tropicales de la cuenca del Papalonpan íucron enfrentadas con 

h:cnolt.,gín hidrüulica. que se n1ostrnba con10 la hcrrmnicnta privilegiada para asegurar una 

mcjllria en la situación económica de las ticrrns bajus. 

Hasta ese momcnto. el aprovechamiento hidráulico ni que el Estado se había 

enfocado era la irrigación. Sin embargo~ la printcra tarea a realizar en la cuenca del 

P~ Ver ctmdro y gr•Hica en los ó\llt:xus n y b. 
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l'apaloapan era totalmente disti11ta. Era la primera ocasión en que los ingenieros al servicio 

dd Estado se enfrentaban a una región tropical, donde el problema fundamental a resolver 

no era la falta de :1gua sino el exceso, como queda asentado en el primer informe de 

labores: ''La solución del problema fundamental para el desarrollo de la cuenca del 

P:ipaloapan estriba en el almacenamiento de las aguas de cada uno de los cinco principales 

tributarios del Papaloapan."136 Uno de Jos objetivos generales de la SRH era el control de 

rios pero l:i magnitud del problema en el trópico húmedo rebasaba a los de otras regiones; 

el río Papaloapan era el segundo rio más cm1daloso del pais, sólo después del Usumacinta 

en Chiapas. Adem:is del control de inundaciones, se planteaba la desecación de pantanos, 

qut: se pensaba bene!iciosa para la higiene de la cuenca, y el drenaje de tierras para 

m1111entar la productividad agrícola. En un principio In irrigación fue relegada a un segundo 

plano. pero comenzó a s¡;r promovida conforme fueron ampliándose los conocimientos 

hidrológicos y las posibilidades de inversión. 

Para empezar cualquier obra se presentaba el problema de la falta de información 

hidrológica. Mencionamos en el segundo capitulo cómo la CNI tuvo una l~bor ÍJl1portante 

en la generación de conocimiento sobre el régimen de las corrientes. Sin e111bargo, el 

trópico húmedo seguía siendo una zona de la que se desconocía prácticamente todo. En el 

portiriato se hizo el primer reconocimiento del río cuando la comisión hidro.grá!iéá .operó 

en el aiio de 1906 una escala hidrométrica. 137 Cuarenta años después le corresp~_ndió a la 

Comisión del Papalonpnn dedicarse plenamente a esa tarea. 

La comisión creó una Dirección de 1-!idromctereologia. La información recabada 

permitía no sólo proyectar la construcción y operación de las obras hi,dráulicns, ·sino 

también planear las actividades agropecuarias de la cuenca. La comisión editaba un Bo/e/Ín 

llidro111J1rico de amplia difusión que condensaba la información transmÜida por las 

cstacinnes. El proyecto Papaloapan era de interés a nivel internacional porque se abocaba al 

apnwechmnicnto de una región tropical, una novedad que causaba expectativas en esa 

i:poca: 

Nu11h:rosas instituciones nacionales y extranjeras enviaron fclicitncioncs a 
la Comisión, por la calidad de Ju información de los Boletines. y en 

1 
:,. Sl{l f, 111/(wnh! c/,• /abort.•.\' /'J..17./9./8, p. 34. 

11
' S1\RI l . . \femoria dt.' la Comisitin, p. 292. 
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particulur porque dicha publicación pcnnitió conocer por primera vez, 
datos directos de una región tropical como en su 111ayor parte es la cuenca 
del f>apaloapan. 1'" 
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Así pues. al tiempo que comenzaban las obras se instalaban las estaciones. Desde 

los tiempos de la CNI la fulla de información no había sido un impedimento para la labor 

constructiva; IJIJ en esta ocasión sucedió lo 111is1110, pues se requirió de varios nños de 

seguimiento antes de conocer con precisión el régi111cn de las diversas corrientes. 

Desde el estudio hecho por el ingeniero Salvador Noricgu en 1946, se pensó que la 

solución a las inundaciones era In construcción de presas en los tributarios del río 

l'apaloapan. Igualmente se sugirió hacer cortes de rccti licación para permitir que el río 

corriera más rápido hacia su desembocadura. construir bordos de protección para proteger a 

las poblaciones ribereñas de las crecidas y realizar dragados y ampliacio.nes en los cauces 

bajos de los ríos para darles n1ayor capacidad de carga. 

Después de varios estudios. se llegó a In conclusión de que la primera presa debia 

construirse en el rio Tonto, afluente del rio Papaloapan. en el sitio de Temascal. Se 

proyectó la construcción de una presa gigantesca. In más grande del país y una de las más 

grandes de América Latina. Se calculó una capacidad de almacenamiento de 6,900 millones 

de metros cúbicos. por lo que superaba en m(ts del doble la de las tres presas más grandes 

de México en ese momento: el Palmito en Ournngo, la Boquilla en Chihuahua y la Álvnro 

Obregón en Sonora - que también se construía ~n ese n1on1cnto. 140 

Para hacer 111.ús rentable la inversión. la SRH con1cnzó a promover la construcción 

de presas de uso 1núltiplc: para control de ríos. irrigación y generación de energía. La 

rvtigud Alc1nún ll1c la prirncra construida con esa idcn. Se escogió el sitio Tcmascal por 

cuatro razonl.!s. Scglm los estudios. 'ksdc ahi pndia rcatizarsi: un control total de las 

an.:niJas dd rín Tonto. el desarrollo hidroeléctrico seria superior ~11 que se obtendría en 

otras partes. con d agua nlnrnccnada podría regarse la región de Tn.!s Valles y Los 

Nnranjns. y porque no SI! inundaban poblaciorn:s de irnportam:ia scglm el parecer de los 

''" lhrdt!m. p. 530. 
11

'' ,\bo1tc:!' 1\guíl.ar. Luis.¡.;¡ Agua de la naddn C1111 /11s1orw po/i1h.",1 1/i..• ,\h;xii.:o. (/.'i'88·19.J(j). 
1111 SRll. lnfiwmt! dela/wn• ... /IJ.JS./9./9. p. ·11. 

-----~----- ---- -----------------~ 
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ingenicros. 141 Se esperaba generar 120,000 K\V <le clcctrici<la<l, almuccnar agua para irrigar 

170,000 hectáreas, y fomentar la navegación gracias a la regulación <lel cauce <lcl río. 142 

En 1949 la compañia El Águila inició la construcción de la presa. 143 El mismo año 

surgió un problema cuando se descubrió que la roca sobre la cual dcbia cimentarse la 

cortina era de inferior calidad a la esperada, razón por la cual debieron de hacerse mayores 

estudios. La construcción se reanudó en septiembre de 1951 144 y en 1953 comenzó a 

llenarse el vaso, provocando la movilización masiva de miles de indigcnas mazutccos. La 

presa estuvo concluida totalmente hasta 1955. 

Otra importante presa proyecta fue la Cerro de Oro sobre el río Santo Domingo, que 

recorre la cañada poblano-oaxaqucña en la sierra antes de convertirse junto con otros 

aíluentes en el rio Papaloapan. Por su tamaño, esta presa no podía iniciarse sino después de 

estar concluida la presa Miguel Alemán. Asi, en este periodo no figuró. y en realidad no fue 

sino hasta 1972 que la construcción por fin dio inicio. 145 

Para proteger la zona cañera, en el periodo nlcmanista se hicieron seis cortes de 

rectificación en el bajo Papaloapnn y fue construido un bordo de protección en In margen 

izquierda del rio, entre Tuxtepec y Tlncotalpan. 146 De acuerdo con información oficial. de 

esa manera se logró disminuir el impacto de grandes avenidas en 1950. 195::! y 1953. 147 

A partir de 1950, se trabajó en la desecación de pantanos <le la franja costera, 

actividad que era definida como "recuperación de terrenos", lo que nos remite a la idea de 

la conquista de la naturale7A'l por la acción del hombre, expresadn por Orive Alba como "la 

conquista de nuestro territorio". 148 Los objetivos para desecar los pantanos eran diversos: 

dar solución al problema de la malaria, proteger contra inundaciones. desarrollar la 

agricultura y la ganadería, drenar el agua pluvial de la zona urbana de Tlacotalpan y 

'"Archivo l li3lúrico d::I Agua (Al li\). Consultivo TCcnico. caja 615. cxp. 5866. f. 37. inlOrmc para definir 
trnb;:1jos de cunstrucciún sobrl! d rio Tonw, 19-Ut 
•~: SJU l. 111/hrmc.• de-• luhon.'.\ /l)j/./l)jJ, p. 53. 
i.a; SRI l. t11f,w1t1L' de labor.·.,· /IJ.fl)./Q5tJ, p. ·140. Pocos m1os antes. en la administración Je Ávila Cam;:icho. si: 
había 1cam11.fado el co111rati~mo i:11 materia de ing.cnicri.:1 hidniulica. lo que sig.nilicü un grari negocio para la~ 
Cl1111pa11i¡1_, co1t .... 1n1ctora~. 

i.u SRI l. /1~/urml' de lahort.'s /l)jlj./l}j 1. p. 448. 
11

' SARI l. .~h·mtirw 1IL· la ( 'on1t.Hú11, p. 533·536. 
1 ~" SIU l. /11/(1r111c..• di! lahort'.\' /1)5/-1"'52. p. 438. 
IP lhidi.•m. p. 51-5:!: SRI l. /11/0,.ml' di: labores 1953-195-1, p. 14. 
1111 ce capitulo 111. 
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desarrollar la piscicuhura. 14
'' Se buscabu crear una zona agrícola y ganadera de 

aproximadmnclllc 12,000 hcctiircas en la franja costera entre Alvarado y Tlacotalpan, 

donde usualmente el tipo de sucios no se prestaba para la siembra. Se armó un proyecto 

piloto, concluido en 1955. de desecación de pantanos en la llamada Isla de la Candelaria 

dentro de la cual se encontraba Tlacotalpan. para aprovechar 3.000 hectáreas en agricultura 

y ganaderia. i;u Es dificil dar seguimiento a los proyectos en las fuentes oficiales, por lo que 

no podcn1os cvnl uarlo. 151 

lrri~aciá11 

En un principio se dccia que en la cuenca del Papaloapnn la irrigación no cn1 una 

limción princip:1l de las obras hidniulicas a realizarse, pues la abundancia de lluvias era 

suficiente pum nmntcncr una agricultura productiva. El control de inundaciones y la 

generación de energía eléctrica li1cron prescmados como los objetivos principales. El 

programa era presentado como relativamente fi1cil y optimista en cuanto a la posibilidad de 

desarrollar grandes proyectos ngricolas. 

Estns presas tendrán por objeto controlar las crecientes del río 
Papalonpan, evitando en forn1a definitiva las inundaciones que se 
producen en su zona baja y generar enormes cantidades de energía que 
permitirán In industriali>'~tción y la electrificación rural de la cuenca y de 
las zonas circunvecinas. El riego es sólo un fin secundario que podrán 
tener las presas, ya que la lluvia es suficiente para la mayoría de los 
cultivos en las zonas media y baja. por lo que. con sólo evitar las 
inundaciones. podrdn nbrirsc a la agricultura grandes extensiones de 
terrenos que. ya en este caso. ünicamcntt..· m:cL"silarian ser dcsrnontados y 
contar con cmninos vccinulcs que los cornuniqucn con los que tiene en 
construcción la Comisión del Papaloapan. 1

=':? 

Así. antes que la irrigación. la generación de energía eléctrica se consideraba con10 

uno de los grandes beneficios <le la cnnstrucciún de la presa f\,1igucl Alc111'1t1. Sin cn1bargo, 

In n:lación fue invirtiCndosc progrcsivan1cnh!. 15
J En cli:clO. por un lado el conocilnicnto del 

11
'
1 SRI!. /11/tWllll' de lahor~·-' / 1J5:!-/fJ53. p. ·163. 

1
"" ll•t.lem. p. ·16:::!: SKI l. '1!fnrull• de fahon•.\ /y_i0-/IJ5/, pp . .J.t.J-l4.5: SIU l. SH.11. 11!/Ó,.ml! lit! fahurf!,\" 195-1-

/955. I' (,~;;. 
1

\
1 1\\ il;i Pachl.'cO, Simún D.1\ id. Efi..•c/o." .wáafl'.,· dt! "" f'ro.1·~,·10 cft._• dl'.""rrollo re.l!,imw/. El ,·a.-.u d1..• la cuenca 

dd l'.11••tloa¡w11. p. S:!. 
1
'! SRI l. /11fi1r111e ,A• lahnrt!.\. /V.JS-19.Jf.J, p.;..¡, 

,,: ~h.•I\ ilk·. Ruh1."1lll. ··convenio!-. entre la SRI 1 y la CFE parn la op1..•nu·il:.n y mantenimiento de la planta 
hidnick1.:1rica d1.• Terna1l·;dº" 

~'.~;;TA TESIS NO SAV .l• 
·.: ·;:;: L.\ BllU,IOTECA 
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régimen de lluvias y de la calidad de los sucios fue preciS<índose, por lo que se rue 

desvaneciendo la idea de la fertilidad consumada de los sucios tropicales; y a menor 

optimismo geográfico mayor era el optimismo con respecto a las posibilidades de la 

irrigación para can1biar la situación. Por otro lado, la construccilm de la planta 

hidroeléctrica de Tcmascal, entre 1954 y 1958, no estuvo en manos de la SRH sino de la 

CFE. Como mencionamos en el capitulo anterior, la hidroelectricidad lile el único uso del 

agua que quedó fuera del ámbito de la SRH. De este modo. la irrigación se convirtió en los 

hechos en el segundo objetivo en importancia de la comisión. Además, como la SRH era la 

que administraba los distritos de riego del pais desde 1951, desplazando a la SAG, se 

focilituba la ucción de la cmnisión. Así pues, ésta inició con cntusiasn10 el experimento de 

cr<!ar los primeros distritos de riego en el trópico híun<!do, aunque dcsd<! el principio 

existieron dudas con respecto a la pertinencia de dichas obrus. 

En uno de los escasos expedientes sobre este período ubicados en el Archivo 

Histórico del Agua, se encuentra un informe sobre el plan de trabajo a seguirse en el río 

Papaloapan. En éste se concluye que las zonas susceptibles de riego estaban comprendidas 

entre Cosamaloapan, Tierra Blanca y Ciudad Alemán. es decir, en la zona cailera. Por un 

lado se creía necesario desaguar los terrenos, es decir, extraer el agua para secarlos, y por 

otro. se sugería el riego de esos mismos terrenos. De esta manera, aun si parece 

contradictorio, para el trópico se planteaban acciones en dos sentidos: desecar e irrigar. La 

labor era entonces más compleja que la irrigación en las tierras áridas del norte. A 

continuación se transcribe parte de las conclusiones del informe donde se aprecia el doble 

movimiento: 

b) Que es un mejoramiento indispensable en estos terrenos. la 
canalización requerida para el dcsagUc de ellos o con la eliminación r¡ipida de 
las aguas superficiales. e) Que la producción agricola de estas licrras es muy 
probable que se mejore dando un servicio de riego. d) Pero si se aplica riego seni 
tamhién indispcnsatilc cslablcccr canales de drenaje en vez de los de dcsagUc 
lJUC se mcnciorrn en h). 1 ~j 

La j usti licaciún de los ingenieros para el riego se desprendía del hecho de que las 

lluvias no cnm regulares sino que se concentraban entre 1nayo y octubre. El problc111a que 

1 ~ 1 1\I IA. op.c:it. I'. 11. 
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se planteó entonces fue el de la pertinencia de realizar obras que pcrmanecerian sin utilizar 

la mitad del ailo, debido a los altos costos de la operación de los sistemas: 

En resumen puede decirse que sí hay beneficio en dar riego a cierta 
extensión de tierras, pero se requieren estudios de carácter agronómico 
más detallados, para definir si ese beneficio corresponderá a la erogación 
que se tenga que efectuar en la constn1cción y operación de las obras de 
ricgo. 1$5 

Estas dudas de orden técnico con respecto n la irrigación eran acertadas. pero 

también existían inconvenientes de orden social que no pudieron ser vislumbrados por los 

ingenieros, como se expone a continuación. 

Coloni=aciún en !ti cuenca bc¡;a 

La colonización como un medio p;1ra ampliar la fromera agrícola en tierras 

tropicales era uno de los rubros atendidos direct:imente por la Comisión del Pnpaloapan. 

Fueron aproximadamente 22,000 mazatecos los desplazados por la construcción de In presa 

Miguel Alemán que sirvieron muy bien a los primeros proyectos de colonización planeados 

en el trópico húmedo. También participaron familias provenientes de otros estados, y otras 

más de la cuenca. Hubo colonos espontáneos, pero la comisión no trabajó con ellos más 

que de manera indirecta. Se esperaba que los trabajos de irrigación fueran avanzando 

progresivamente en las nuevas tierras abiertas al cultivo. Mientras eso sucedía, la Comisión 

trnbajó conjuntamente en terrenos de riego y de temporal. 

Tres municipios mazatecos fueron afectados por la construcción de la presa Ivliguel 

Alemán: San José Independencia, San Pedro lxcntlán y San Miguel Soyaltepec. Las 

poblaciones fueron reacomodadas en cinco zonas. una en la parte del vaso que no fue 

inundada, en Los Naranjos, La Joya. Cihunltepec y Yogopi. Sin embargo. sólo un poco más 

de la mitad se movilizó con el reacomodo oficial y el resto lo hizo por sus propios medios. 

Aún en 1967 algunas familias continuaban buscando una localización delinitivn. o el pago 

de sus indcmnizacioncs. 156 

La colonización fue totalmente organi7.ada por In Comisión: construyó los caminos 

de ncccso. se ocupó del desmonte (pero concesionó la explotación de la madera preciosa a 

1 ~' //Jidf!nt, f. 19. 
1 ~" Ballcslcros, Jmm. Mmh~w Edcl y ~:1ichael Kc:lson. Lu c1J/oni:adán J ... •J Pu¡mluupan. ""'' t!t·altwi..·itin svc.:io
ecumimica, pp. 27-33. 

81 



82 

crnprcsas particulares; se dice que el propio Adolfo Ruiz Cortincs era socio de una de 

ellas). 157 de fraccionar las pnrcclas y hacer d trazado, Jevantnr C<L<as y escuelas. Los 

colonos recibieron en promedio 1 O hccti'trcas, o sea que el proyecto se orgunizll con base en 

la pequeña propiedad, pero enfocado a cultivos comerciales. Sin embargo, Ja calidad de las 

tierras fue delieiente, sobre todo en La Joya, donde la tierm era puro pedregal. t\hi. un 

grupo de rcaco111odndos dirigidos por Panuncio Cabeza Montar, fuerte opositor u la 

construcción de la presa, decidió abandonar las tierras para trasladarse a Cihuahcpcc. 1 
:'K 

Salvo los indígenas rcacomodados, el resto de los colonos no tenían ascgurndos sus 

derechos. Todos estaban obligados a someterse a la vigilancia de los técnicos de la 

comisión y seguir sus lineamientos con respecto al tipo y métodos de cultivn. 1 ~
1

' La 

comisión ejerció una vigilancia estricta sobre las co)onias 9 creyendo que de esa nu1ncra 

garantizaba el establecimiento de una agricultura moderna. 

En 1953 la comisión fue autorizada a otorgar créditos, experiencia que duró hasta 

1957 ante la disminución del presupuesto. 1"° El programa estaba dirigido a los desplazados 

y a los colonos cercanos a las carreteras. 161 En el periodo se proporcionaron créditos de 

avío, para solventar la producción hasta In primera cosecha, y créditos refhccionarios, para 

la compra de material. Sólo en ocasiones se otorgaron créditos a largo plazo. La idea era 

que la comisión sólo ayudaría a que el campesino fuem capitalizándose hasta poder ser 

sujeto de crédito en In banca privada o financiar él mismo sus operaciones. Este tipo de 

experiencia era novedosa por el hecho de que no era una institución bancaria -privada o 

gubernamental- In que lo proporcionaba. El Banco Ejidal y el Banco Nacional de Crédito 

Agrícola eran las instituciones dedicadas ni ramo pero en la cuenca no figuraron en el 

periodo de auge de la comisión. A cambio de los créditos, los técnicos supervisaban In 

aplicación de los mismos según los lineamientos de la comisión.162 al igual que en los 

distritos de riego del país donde los bancos ejidalcs tcnian una representación en los 

comités para la organizaciún de los culti\'os. En A111érica Latina este 111odclo (!r:I novedoso: 

1º //•1d1..•m. pp. t\ 1J l-1\lJ:!. 
1
'" ··1:111n:vista a Ctrlos lnch.:iustcgui Di;:u·· en Comctto Cristimla. // l'rugt.'llo Del/" Pul/e..• tld / 1a¡mlo11pa11 

f.\11..'.\.\H'o) JI Uuolo cid/ · .. fntro¡1u/ugi11 in"" /'rogra111a d1.'fri/11p¡10. p. A90. 
1
"' l'olcman. Thomas T .. rJp.c..·11. pp. 127-130. 

1 ·~· lbllll'm. p. 118: SAH.11. ,\h•mor1t1 di! la C'o111isi1iu, p. 96CJ. 
1
"

1 SRI l. Informe de lahon.'.\ 1955-1956. p. 66.1. 
1 "~ l'nlcmom. op.ctt, p. 13::!. 
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"Aunque el concepto de crédito supervisado no era en ningún sentido nuevo con la 

comisión. su aplicación en América Latina previamente habla sido muy limitada. Los 

oficiales de la comisión consideraron que el suyo se encontraba entre los primeros 

verdaderos experimentos en México. º 163 

En el bajo Papaloapan, la comisión se encontró con colonias espontüncas 

establecidas en algunos casos desde 1920, conformadas por habitantes proVl!nientes de la 

cuenca baja y alta y por campesinos de otras regiones del país. Fue legalizado su 

ascntar11icnto pero la cornisión no interfirió en su organi:t_.ación. M;.\s tarde siguieron 

haciéndose colonizncioncs cspontúncas, y de igual manera la con1isión permaneció alejada 

de ellas. Tanto Polcman como Juan Dallcstcros y el resto de su equipo concuerdan en que 

las experiencias de colonización espontánea tuvieron mejores que las colonias comroladas 

por la comisión. adcnuis de ser más numerosas y ser en gran parte responsables del 

aumento de la superficie de tierras explotadas. según Rcvel-Mouroz. 

En 1950 la comisión compró grandes extensiones de tierra para proyectos de 

colonización y riego con aguas de la presa Miguel Alemán y los ríos Michnpan y Río 

131anco. En la zona de Michapan, cerca de Acayucan, 1,500 hectáreas de terrenos de selva 

virgen fueron adquiridos en compra por la comisión para "planificarlos y dejarlos listos 

para el cultivo organizado". 164 Este proyecto fue el primero en ser terminado. para servir 

con riego una zona de 400 hectáreas de cultivos comerciales como la palma africana, 

aunque se proyectaba alcanzar 3,000. 165 

Cuando se proyectó la construcción de la presa Miguel Alemán. se esperaba crear el 

distrito de riego Presidente Alemán, con una extensión aproximada de 170,000 hectáreas."'" 

Un problema surgió poco tiempo después, en 1953, cuando la realidad saltó a la vista: los 

apro\'cchmnicntos múltiples de presas no eran sicrnprc tbctiblcs. l'aru riego la presa de 

Tcnu1scal fue un frncaso porque el costo de la cnnalización era 111uy elevado por In distancia 

existente entre la presa y la zona susceptible de riego; linaln1cnlc se calculó qw: tenia un 

costo superior al de la propia presa! En un principio sólo se dilirió la obra. o por lo menos 

1
"' ldt'm. Traducción mfo. 

1
"

1 SRI l. /l~fárme ,/i! lahmvs /l).Jl)./950. 
lh\ SRI l. /lifiJIW<-' ,/i.• laho,.c.•.\· /9.JS./')./fJ, p. 42. 
11

"' SRI l. /ufinwe ,ft• /alm1·c.•s /IJ.JCJ~IV50. p. 439. 
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esa fue la versión oficial -pura no aceptar tal vez de mancru explícita el error. Pero la 

con1isión no desistió de la cn1presa irrigadora. 

En Los Nnranjos, en el camino Tierra Blanea-Tuxtepee, fue adquirida una superficie 

de 30,000 hectáreas, pertenecientes a una hacienda abandonada que antes se usaba para Ja 

ganadería. Ahí se dirigió un proyecto de colonización .en terrenos de tempornl y de riego. 

De esta 1nancra, nunquc la justificación de la SRl-1 para intervenir en cucStioncs de 

agricultura era el control de Jos sistemas de irrigación, en Jos hechos su poder se extendió al 

punto de administrar, a través de Ja Comisión del Papaloapan, programas de agricultura de 

temporal. pasando por encima de Ja SJ\G. 

En Los Naranjos se instalaron campesinos provenientes de la cuenca y de In zona 

central y sur del país. La comisión decía que Ja mayor parte de Ja superficie habia servido 

para acomodar "a elementos campesinos, seleccionados de las zonas agricolas más pobres o 

sobrepobladas del pais. Estos campesinos están recibiendo un promedio de 15 hectáreas por 

familia, y una modesta casa construida con materiales regionales."167 Existia optimismo en 

cuanto al número de campesinos dispuestos a trasladarse a las nuevas tierras abiertas al 

cultivo y, por lo tanto, un optimismo en cuanto a la dcsconcentración demográfica en el 

altiplano. 

Hasta la fecha se han organizado las colonias Oaxaca, Valsequillo, La 
Laguna, el Mezquital, Valle de Juárez, Guerrero, Morelos, y otras, todas 
ellas con elementos de cada una de las respectivas entidades de que 
proceden. Mediante este sistema, las obras del Papaloapan, que aprovecha 
los recursos naturales de una de las pocas zonas positivamente ricas del 
país. beneficiarán mediante sus tierras. aguns y clin1a, no sólo a los 
campesinos de la propia cuenca, sino a los de todo el pais, porque a los 
can1pcsinos de este prin1cr núcleo se agregarán 1nilcs n1ás que ocuparán 
las cnom1cs superficies para cuya distribución se podrá y deberá seguir 
esta 1nisn1a política. 16s 

El proyecto de riego en la zona de Los Naranjos fue concluido en 1955. con el 

aprovechamiento de las aguas del rio Tonto por bombeo. para una extensión de 1,700 

hcct:.ircas de las cuales se sembraron en d primer afio 100. 16" Un año después. de un total 

lh.., fc/L'UI. 
1 ··~ SRll. lt~/i1rmc.• dt• luhm·,•s /9,5/./95:!~ p. 55. 
•···•SRI l. /11/i1r111t.• /IJ5-l-/955. p. 6<11. 

84 



RS 

de 3,230 hectáreas repartidas entre ejidatarios y colonos en la zona de Los Naranjos, 

alrededor de 300 fueron cultivadas con riego. 170 

Como lo muestra el cuadro número 1. apenas 9o/o de los terrenos en lo zona Los 

Naranjos eran de régimen cjidal; y correspondían a los ejidos que fueron desplazados por la 

presa Miguel Alemán. El bajo porcentaje de tierra cjidal se explica porque la comisión 

quería impulsar la pequeña propiedad en las nuevas tierras, incluso dificultó que los ejidos 

rcacornodados conscrvnran su régin1cn. 171 Las colonias y propiedades privadas abarcaban 

91 % de In zona. El cuadro 2 muestra que de éstas los terrenos entre 5 y 1 O hectürcas 

conformaban 56% de la superficie total, mientras que los terrenos entre 50 y 100 hectáreas 

abarcaban 22%. Asi pues, si tomamos en cuentu tanto la propiedad ejidal como la privada, 

resuha que en la zona Los Naranjos 65% de las parcelas estaban comprendidas entre 5 y 1 O 

hectáreas. 

Cuudro t. Tierra ejidul y privada en la zona de los Naranjos 

Extensión en Porcentaje de 

hectáreas la superficie 
total 

Superficie ejldal 300 9 

Superficie privada 2930 91 

Fuente: elaborado a partir del mlormc 1955· 1956, p. 638. 

Cuadro 2. Distribución de la propiedad privada en el distrilo de riego Los Naranjos 

Superficie en Porcentaje de la Porcentaje de los 

Ha. superficie total propietarios o 
colonos 

O. a 5 
5.1a10 56 76 
10.1a20 2 8 
20.1 a 20 2 2 
40.1a50 2 2 
50.1a50 6 4 

50.1a100 22 8 
Más de 100 ... ... 
TOTALES 100.00 100 

-- . l·ucntc: elaborado a partir del mfonnc l 9:>.:t·l9:i6, p. 6,,8. 

1 ~·· SRI l. lujiJl"lllt! /t}jj./1)56. p. 683. 
,~, "E111n:vista a IUcoirJo Polas Arcinicga .. en Comctto Cris1iana, op.cit, p. A58. 
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Era pues una zona donde el proyecto de colonización se basaba en el trabajo de 

pequeños cmnpcsinos. con la idea <le poblar la zona y no sólo de hacerla productiva. Sin 

c1nbargo. es de hacerse notnr que crnn sictc los propicwrius que poseían 100 hectáreas de 

terreno. y por lo que parece fueron personas füvorccidas dircctmncntc por la comisión ya 

que ésta había comprado y luego repartido a su conveniencia los terrenos. En otra zona de 

rcaco1nodn fue lo que cfcctivmncntc succ<lió. con10 lo atestigua Ricardo Pozas. en ese 

momento din.:ctor del centro coordinador del JNI en Temascul: 

¡ ... j la Comisión del J>apnloapnn compr:iba ticll'~ls. pi.:rn esas th:rras eran 
pclcuc.Jas por burócratas. 1nilitarcs que querían acaparar tierras. Y ese fue 
el caso del Nuevo lxcatlün. y entonces tuvimos que adelantarnos con 
muchos de los campesinos de lxcatlún para que ellos vieran las tierras. 
pero cuando llegarnos nosotros ya estaba el ejército allí, y nos impedía 
que ocupármnos las tierras porque eran para el general que estaba 
encargado de la zona militar de Veracruzf ... J. 172 

El cultivo predominante en Los Naranjos fue el maíz. que en 1956 abarcó 160 

hectáreas, es decir, más de 50% de la superficie sembrada. Pero también fueron 

introducidos otros cultivos como el arroz, que ocupó 23.6% de Ja superficie y el melón, con 

11.5%. El resto se repartió entre sandía, calabaza y chile. 

También en 1955 se terminó el sistema de riego del río Blanco parariego ~de 

aproximadamente 3,000 Ha, que fue el único que con dificultades siguió adelante en los 

alias siguientes. 173 En Jos informes oficiales a estas zonas de riego se les señalaba como 

distritos de riego, aunque sólo Ja zona de Río 131anco alcanzó categoría de distrito de forma 

oficial hasta 1963. 17
' 

Para aprovechar el rio Blanco, se trabajó en las zonas de Tlalixcoyan y Piedras 

Negras. en Vcrucruz, con una superficie que superaba lus 40.000 hect¡íreas. Ahi la comisión 

no compró ni expropió los terrenos sino que se dispuso a trabajar con Jos propietarios 

locales. cuyo perfil di lcria totalmente del de los campesinos que ocupaban Los Naranjos. 

,\1 hacer un anúlisis de la información se dcspn.:mlc que del total de la superficie 

frm:dnnada. 73 1~~' <.k la tierra era de régimen pri,·ado u Lle colonia. mientras que sólo 27% 

l..!ra tierra cjidal. como se aprecia en el cuadro 3. El cuadro 4 1nuestrn que los terrenos de 

i·: lhidcm. p. 1\56. 
1

º
1 SRI l. /HfimuL' dl• lahol'L'.'' /l}j.J.J'J55. pp. 637· 650. 

'º 1 S/\RI l . .\lem1w1u de.• la ( 'm111sid11, p. 83'1. 
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propiedad privada y colonias entre 50 y 100 hectáreas abarcaban 30% de la superficie total, 

y tenían 85 hectáreas en promedio; los terrenos de más de 100 hectáreas abarcaban 3 1 % de 

la superficie total y tenían en promedio 194 hectáreas. Si sumamos estos porcentajes, 

resulta que 61 % de la superficie total de la zona de Río 131anco atendida por la comisión era 

gran propiedad. 

Cuadro 3. Tierra cjidal y priv:ula en el distrito de ric¡.:o ltio Blanco 

Número de Superficie en Ha. 
Porcentaje de la 

usuarios extensión total 
Superficie 11607 27 
eiidal 
Superficie 259 30 617 73 
privada . h1cnlc: claborndo a p<mir del mformc 195,. 1956, p. 6J2 . 

Cuadro 4. Distribución de la propicdud en el Distrito de IUcgo Río lll:mco 

Extensión Porcentaje de Promedio de 

de la parcela en Porcentaje de la propietarios o hectáreas 

Ha. superficie total colonos por propietario o 
colono 

o. a 5 0.07 3.09 4 
5.1a10 0.03 0.78 7 
10.1a20 1.13 10.81 17 
20.1 a 30 1.34 8.10 27 
30.1a40 2.43 10.81 37 
40.1 a 50 6.16 20.85 48 
50.1a100 30.12 57.9 85 
Mas de 100 31.21 26.25 194 

Fuente: elaborado a partir del mfonnc 1955· l 956. p. 632. 

La distribución de la propiedad en Río Blanco estaba acorde con la pol!tica agraria 

llevada a cabo por Miguel Alemán, que continuaba el giro dado por Ávila Camacho. Rcvcl 

Mouroz explica cómo la ley de colonización del 30 de diciembre de 1946 abrió la 

posibilidad para crear ""pequeñas propiedades" de hasta 300 hect:ireas. mientras que los 

ejidatarios de nuevos centros de población sólo podían tener parcelas de 20 hectáreas 

nuixi1110. Los principales estados afectados por esta ley fueron Veracruz. Baja California. 

Chiapas. Chihuahua y Sonora. 175 Carcccrnos de la infonnación nc.:ccsuria para saber hnstu 

P~ H.cvcl. º/'·''''· pp. 108·109. 
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qué punto ese fonclmcno se dio en las tierras baj:ts dt: la cuenca del Pnpaloapan. pero es 

muy probable que usi haya ocurrido por los datos que aquí consignmnos. 

De esta manera. el perfil de los beneficiarios del distrito de riego que se estaba 

conformando tt<1ui crn totalnwnte opuesto al perfil de los campesinos de Los Naranjos. En 

riu Blanco se pretendía crear un 1nodclo dt.! agricultura extensiva. en pocas nmnos. mientras 

que en Los Nnrnnjos se pensaba inris bien en repartir pcquc:ñas parcelas parn poblar la zona 

con el mayor núrncru de campesinos. Por lo tanto. se quería resolver por medio <le 

proyectos distintos dos de los principales o~jctivos de la marcha hacia las tierras tropicales: 

la redistribución de la población y el aumento de la agricultura comercial. a gran escala. 

De las 40.000 hectáreas de la zona de Rio Blanco. sólo 2.800 füeron cultivadas, lo 

<JUe equivale a 6.6%. Y de estas sólo 700 füeron regadas en el primer ciclo de 1955-

1956. 170 ¿Qué sueediu con el resto de los terrenos? El problema radicaba en que la gran 

propiedad estaba en manos de ganaderos. Sin hacer previamente un 'sondeo' de la 

situación, miles de hectáreas fueron desmontadas y se construyeron grandes y costosas 

obras de irrigación; el problema era que los ganaderos locales no estaban dispuestos a 

convertirse en agricultores. Como lo reseñan Poleman y Ávila Pacheco, éstos no .estuvieron 

de acuerdo en cambiar su régimen de explotación y de hecho se opusieron a los planes de la 

con1isión. 

En el área efectivamente cultivada se sembró mayoritariamente un cultivo 

comercial: 1.600 hectáreas se dedicaron al cultivo del arroz, es decir, más de la mitad del 

total, mientras que el resto se repartió en maiz y diferentes cultivos. En ese sentido el 

distrito de riego fue perfilándose hacia los cultivos comerciales, que era lo que esperaban 

lus liincionarios de la comisión, pero no cumplió con las e.xpectativas del ambicioso 

proyecto original. desde el momento en que los grupos de poder se negaron a seguirlo. 

Estudios hidráulicos en la c11enc:a altli 

En el periodo alemanista (1947-1952). no existió una politica de intervención en la 

cucm.:a ahn porque lo que intcrcsuba erran lns tierras tropicales y no 1as serranas. Ln única 

zona de interés para un proyecto de riego fue la depresión Cuicatcca. que abarcaba 6.745 

1 ~" SHI l. /l~Jin·ml! ele lahon•.\· 1955-1956. 
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hectlireas. 177 La con1isión fijó su atención en esas tierras por considerarlas una continuación 

de la tierra caliente de Vcracruz, es decir, casi como una prolongación de la cuenca baja en 

la parte alta; en ese sentido se explica el interés por la región, cuando las sierras cstnban 

prácticamente al margen de la inversión estatal. Sin embargo, el proyecto no se concluyó 

sino hasta In década de 1 960. 

Sólo a partir de 1 953 hubo un interés real por estas zonas. cuando el nuevo vocal 

ejecutivo, el ingeniero Raúl Sandoval, organizó diversos progran1as. Sin embargo, aun 

antes de 1953 tenemos indicios de que numerosos poblados lograron que personal de la 

comisión se trasladara a sus localidades para hacer estudios sobre control de inundaciones. 

instalación de tomas de agua. y posibilidades de riego. Un ejc111plo de este tipo de estudios 

es el de Valle Nacional, realizado el 8 de agosto de 1952. A petición de los pobladores, un 

ingeniero se trasladó a la localidad en avioneta para estudiar las posibilidades de defensa 

contra las inundaciones y erosiones provocadas por el río Valle Nacional: '" ... fui111os 

recibidos por un gran número de personas que hicieron patente su agradecimiento a las 

autoridades superiores, por haber atendido su petición". En este caso, el ingeniero sólo 

recomendó intervenir en Ja relocalización de uno de los ejidos, puesto que para los otros el 

costo era muy elevado, tanto para cambiar el lugar de asentamiento como para obras de 

protección. 178 

Un año después, en septiembre de 1953, el mismo ingeniero hizo un viaje a la 

mixtcca alta. también a petición de vecinos de varios poblados. En ese tiempo existía una 

política gubernamental, oficializada por decreto presidencial de 1953. que hacia obligatoria 

In coopcrución de los poblados en In realización de obras. Los habitantes de Tlapiltepec 

habían solicitado tomas de agua y ni respecto el ingeniero concluyó: 

Se sugiere que si la Comisión del l'apaloapan accede a proporcionar los 
materiales y la dirección técnica paru la captm:ión y conducción de: agua 
potable. exija de los vecinos del lugar que ejecuten la~: ollras indicadas de 
protección. proporcionándoles la hcrrarnicntn necesaria. la que también 
puede ser utilizada en el acondicionamiento de sus can1inos y en hacer 
pequeñas obras de derivación [ ... ] en el aprovechamiento de las avenidas 

P-:' SIU l. lnjiJrnw dt.• lahorl'.\ /')5(}./951. p. -153. 
P!I :\111\. Cnnsultivu Técnico. c;1ja 540. cxp. 5062, 1: 7, correspondencia sohre 1::1 visila dl! ing.l!nicros il varias 
lo..:aliJades Je f¡1 cuenca alta del Papalo;1pan. 195~· I 966. 
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del río en esa ll1rmu deben tomar parte: también los vecinos de Magdalena 
Xicoth'm, Concepción Buutistu. lguitlún y Tcpclmcmc. 17

'' 
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En otro caso contenido en el mismo expediente. en Concepción Bautista, localidad 

de In 111isn1u región 111ixtccu. el ingeniero fue invitado únicamente a visitar las nun1crosas 

obras q uc cstnban l lcvando n cabo los propios habitantes sin ayuda alguna: captación de un 

11mm111tial. generación de energía clCctrica por cn111bustión y cun~trucción de un puente para 

unirse al ca111ino principal a Tanmzulupan. uui 

Estos expedientes muestrnn que a pesar de que la comisión no estaba interesada en 

invertir en la cuenca alta. por lo menos antes de 1953. varios pueblos si establecieron 

contacto con ella para la construcción de diversas obras de ingeniería hidnh11ica. 

En el periodo 1947-1957. tanto las obras de gran hidráulica como los proyectos de 

colonización atestiguan el interés en el trópico húmedo, pero también la dificultad de 

enfrentarse a un medio totalmente nuevo y el optimismo hidráulico con que fue llevado el 

proyecto. El riego se convirtió en un objetivo repetidamente perseguido por la comisión, 

pero en este periodo encontramos los dos primeros fracasos, cuando la presa Miguel 

Alemán no pudo aprovecharse con ese fin y cuando los grandes propietarios ganaderos se 

negaron a usar In infraestructura construida para ellos. Por ser la más grande del país en su 

momento. la presa Miguel Alemán fue sin duda la obra más importante de la primera fase 

de la comisión en la cuenca. Sin embargo, también es la muestra más palpable de las 

contradicciones de la intervención gubernamental en el ámbito regional. pues sirvió sobre 

todo para la generación de energía eléctrica consumida fuera de Ja cuenca y afectó de 

manera negativa y pcrnmncntc la vida de 22.000 mazatccos. que ni siquiera recibieron a 

cambio los beneficios de la obra: 

De todas rnancras uno de los rnotivos de la construcción de la presa que 
era el de evitar inundaciones pues no. las inunducinncs han seguido afio 
tras ai'io. agua para riego 111uy puco. nada. porque no se canalizó 
dchidmncntc y la energía eléctrica pues. fue para las grandes ciudades no 
para allú. no para la región ya después algunos pucblitos han hecho 
gestiones para qw .. · les introduzcan la energía ch!ctrica y In han logrado 
pn.:vio pago. verdad~ <le la cuotu correspondiente. tampoco se cun1pli6 con 

i··· /h1dem. f. 28. 
1'"/dl·n1 
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el ofrecimiento de dotar a todos los pueblos del reacomodo de energía 
eléctrica, eso tampoco se cumplió. es que prácticamente los tres motivos 
de la fundación de ni presa para los mnzatecos no tuvieron ningún 
bcnclicio ( ... ] 181 

91 

En cambio, para los que vivieron el proceso de lejos. la presa Miguel Alemán fue un 

símbolo de progreso. como escribe en un poema titulado Tcmascal una maestra de 

Cosamaloapan:: "[ ... ]Llegamos a Temuscal/ después de tan largo empeño/ y vemos al 

oaxaqucño/ cultivando su maizal/ Mas ya no viste calzones/ usa camisn veteada/ )' de dril 

Jos pantalones/ y no habln en dialecto nada .. .'"~ 

11
" .. Entrevista a Ricardo PuLas Arcinicga·· • .:n Comcllo Cristi:m:t. op.c:it. p. A75. 

111
: Fcrnt, Aurora, lli.,·1ori11 ele /u c11/111ra t!ll Cvltmw/uapcm clt! Ccll"pio, 1'1..01·uc..·ru=. p. -l:?O. 
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CAPÍTULO VI: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS l'ARA EL 

Al'ROVl';CllAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA, 19-17-1956 
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El monumento conmemorativo de la Presa Miguel Alemán ejemplifica las ideas sobre el 

alcance de In ingeniería hidráulica. tecnología agrícola y educación para la transfom1ación 

fisica. económica y social de la cuenca. En ese rnonumcnto. discípulos de Ch:ivcz Morndo 

dibujaron dos rnuralcs: uno pinta una cierta visión de lo que era la cuenca del Papaloapan 

antes de las obras: inundaciones. cxplotaci<ln e ignorancia. En el 111uro opuesto. las 

imágenes 111ucstran cómo la ciencia y la educación llevaron la 111odcrnidad. En este capitulo 

mmlizumos la segunda parte de las obras del proyecto l'apaloapan en el periodo 1947-1957, 

buscando e."plicar cudlcs fueron los vías de la modernidad asumidas en ese momento. 

( '0111w1ic:ac:imu.'s 

Como vimos en el capitulo anterior. la red fluvial fue el principal medio de 

transporte en el sotavento hasta que comenzaron a construirse la red de ferrocarriles a fines 

del siglo XIX y algunas carreteras a partir de la década de 1930. 1
"

3 

La falta de comunicaciones se veía como un problema estratégico en la cuenca que 

impedía que sus recursos y el resto de las obras fueran aprovechadas correctamente; más 

aún, el estado "primitivo" en que se encontraban era un signo más del atraso de la región, 

sobre todo en lo referente al transporte por tamcmes y recuas"[ .. ] que imprimían la lentitud 

de su paso al desarrollo general de la región."1"' 

En el periodo 1947-1956 la comisión se encargó de planear, construir y operar los 

nuevos caminos. La idea era permitir la salida de productos al mercado nacional y 

favorecer la concentración de la población en localidades urbanas. También se 

construyeron caminos sólo con el objetivo de permitir In construcción de obras hidráulicas, 

como la carretera Tcmascal-l'resa Miguel Alemán. pero se pensaba que cualquier camino 

serviría para el desarrollo comercial de las zonas adyacentes. 

El plan carretero consistía en la creación de una ciudad central. Ciudad General 

i\.liguel Alcm•in (nombrada así por el padn: del presidente, aunque con el tiempo terminó 

llmmindose simplemente Ciudad Akmún). ubicada muy cerca de Tuxtepec y donde se 

cruznrían las principales nrtcrins de con1unicnch..)n: carreteras~ navegación y acrcovias. 

, .. : Cf. cnpi1ulo IV. 
1

"
1 S1\RI l. ,\/i..•mtwia de la Comi.\'iún. p. 26.t. TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 9..¡ 
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También fueron planeados dos ejes carreteros. así como caminos troncales. secundarios y 

vccinalcs. 185 

El primer eje que se construyó fue el de la carretera Tinajas-Tierra Blanca-Ciudad 

Alcnuin. Tinajas se ubicaba en la carretera México-Veracruz, cerca de Córdoba. Este tramo 

ruc terminado en el periodo 1951-1952. Miis addante fue continuado hacia el extremo oeste 

de la cuenca. pasando pur Lon1a Bonita. Isla. Tcscchoacán y Sayula. Era pues un eje que 

seguía la custa del Golfo pero en la planicie interior y también corría paralelo al ferrocarril 

Córdoba-Jesús Carranza. utilizado principalmente para el transportc <lc caña a Córdoba. Al 

seguir prücticamcntc ht misma ruta. la carretera tcnninó por remplazar al tCrrocarril. que 

resultaba ser menos confiable y mi.is c:uo. En su momento este eje ruc construitlo con10 una 

supcrcarrctcra y adc111ás del fcrrocurril fue la primera vía que ligó la cuenca alta desde 

Córdoba hasta la cuenca baja en t\cayucan. Hoy en día es una ruta muy utilizada para el 

transporte de carga aunquc exista la autopista del sureste que se toma también en la Tinaja 

y pasa cerca de Cosamaloapan, Acayucan y hasta Villahermosa, Tabasco. Las zonas de 

Tierra Blanca y Tuxtcpec siguen siendo las mejor servidas por la carretera libre para 

transportar madera. cafia y fruta. 

El segundo eje tenía dos panes. La primera conectaba transversalmente las tierras de 

la cuenca baja al unir Tlacotalpan, Ciudad Alemán, Cosamalopan y Tuxtepec. Como 

mencionamos cuando sc hizo la revisión sobre las obras <le ingeniería hidráulica, fue una 

ruta hecha por la comisión a manera dc bordo-camino, es decir, para sl!rvir tanto de 

protección contra las inundaciones dcl río Papaloapan como <le carretera. El objetivo de 

este eje era facilitar el comercio entre la costa y las planicies interiores. Recordemos que 

tradicionalmente cse intcrcmnbio sc había hecho por el Papaloapan, cuando este río todavía 

era na\'cgablc n principios dd siglo XX. 

En su mn111c:nto c:sta carretera fue un orgullo para la comisión. pero hoy en día es 

una ruta totalmente abandonada en cucstiün de nu111tcnin1icnto. Existe cierto llujo vchicular 

pc:rn no se compara Cllll d de la rutn ,·crtical Tierra Blanca-Tuxtcpcc. En el capitulo IV 

rncncionmnos que antes de 19...J 7 las ru:as en el Pnpaloapan estaban orientadas de Sur a 

Norte. es decir que In qui.! importaha era sacar la prodrn.:ción hacia los increados nacionales 

IS\ /hidt'UI 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

95 



y extranjeros. De esta manera, con la llegada del ferrocarril Vcracruz-Istmo y sus ramal<!s. 

la conexión este-oeste entre Tuxtcpcc y Tlacotalpan perdió imponancia. Si el bordo-camino 

entre estas dos ciudades tenia la intt.:nción de crear un comercio interno~ ese objetivo no se 

logró y las rutas vcnicalcs siguen siendo las arterias de la cuenca. 

La segunda parte de este eje se prolongaba de Tuxtcpcc a la ciudad de Oaxaca. 

cruzando la sierra de Juürcz por Vullc Nacionnl y Guclatao. La construcción inició en el 

periodo 1950-1951 y terminó la terraccria en el periodo 1957-1958. L:i comunicación entre 

la sierra y Tuxtcpcc se había hecho hasta ese morncnto por tncdio de las corrientes 

lluviales. Así. uno de los objetivos de la carretera era dar salida "a todos los productos de 

las ricas tierras de Valle Nacional." Adenuis ha sido muy importante para ligar a los 

oaxaqueños de la cuenca con el centro político de su estado pues antes el trayecto por 

ferrocarril implicaba ir a Córdoba, luego a Tehuacán y de ahí a la ciudad de Oaxaca. Val" 

también decir que técnicamente, la Dirección de Caminos de la comisión logró un alto nivel 

al sanear las dificultades derivadas de la orografia scrrana. 186 

Otra carretera importante para la unión de la sierra con las tierras llanas fue la que 

unió Tuxtepec con Tehuacún, pasando por la sierra mazateca. Esta ruta se inició en el 

periodo 1954-1955. Con ella se esperaba que el transporte de café de Huautla a Córdoba no 

se hiciera atravesando los numerosos pueblos de la sierra, sino vía Tuxtepec y In carretera 

Ciudad Alemán-Tinajas, que llegaba prácticamente a Córdoba. 187 

Los caminos troncales se hacían con el propósito de posibilitar la construcción de 

obras de ingeniería hidráulica - como el camino de Temascal a la presa Miguel Alemán- y 

para fucilitar las campañas de saneamiento. Además de las funciones específicas de estos 

can1inos. los técnicos de la con1isión cspcrnban que también sirvieran •• ... como 

posibilidades de salida hacia el bajo f>apaloapao de los excedentes de población que 

presionaban sobre los recursos silvicolas [ ... ]."'"" Así. se esperaba que la población de las 

sicrras bajara a las tierras tropicales. tanto parn favorecer el proyecto <le- colonización como 

el de integración de los grupos i1uJigcnas. que por su aislnr11icnto y condición social eran en 

la visi<)n de la co111isión un \·crda<lcro problema: 

u .. lbuh•m, p. 895. 
1
"" SRI l. ln/lu·mt! dt! labon•s I 05-l-/fJ55. p. 661. 

10 
St\RI l. .\h•nwria dt• !t1 Comi . ..:ián, p. X97. 
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1 ... 1 en aquellos tiempos se consideró como un problema grave la gran 
conccntrnción de numerosos grupos étnicos en el alto y n1cdio Papaloapan 
en mzón de su monolingUi~n10. que establecía inconnmicación cultural y 
cconón1ica en 111ás <le un tercio de la población total de In cuenca. 189 
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De esta manera. en este periodo el énfasis fue puesto en ampliar y modernizar las 

carrctcrus del Bajo Papaloapan. lHnto así que los únicos ca111inos que se construyeron en la 

sierra fueron pensados con10 una ruta de salida de In población indígena hacia las tierras 

bi:~jas. o scu que lo que itnportaba rcahncntc era promover las tierras tropicales. como ya se 

ha dicho en capítulos anteriores. 

Fuera de los cmninos carreteros la con1isió11 no tuvo un papel relevante. Ésta no 

tenia injerencia directa sobre las líneas de forrocarril. pero hizo intentos para que fuera 

moc.lcrnizuda la red y fueran creadas nuevas 1 incas, cosu que no sucedió. En la cuenca 

siguieron operando las vías ferroviarias abiertas a fines del siglo XIX y principios del XX, 

pero conforme fue avanzando la construcción de caminos y carreteras fueron perdiendo su 

papel en la transportación de productos dentro y fuera de la cuenca. 190 

La navegación no recuperó el lugar perdido en el siglo XX, a pesar de que uno de 

los objetivos de las presas de usos múltiples era habilitar las vías fluviales. Se esperaba que 

el control de las inundaciones permitiera regular el cauce de los ríos pero no fue ese el caso 

en este periodo, en el cual sólo se hicieron estudios y algunos dragados. En 1960 se desechó 

la idea de la navegación mientras no fuera regulada por completo la corriente del 

Papaloapan, es decir. hasta que no fuera construida la presa Cerro de Oro. En este punto 

cabe mencionar la importancia de la construcción d..: puent..:s sobre los ríos. que llevaron a 

que en ciertas localidades desaparecieran los pangucros dd Papaloapan. cosa que todavía 

no ocurre por ejemplo en Otatitlán. 

Como complemento también se establecieron rutas aéreas en la zona serrana 

mientras se abrían cmninos de acceso. aunque éstos no sien1prc se construyeron. Con la 

collperación de los habitantes se construycron las pistas dc aterrizaje. pero las rutas fueron 

conccsionadas a particulares. El ensayo fue un fracaso: Sl)h.1 dos o tres personas controlaban 

la 1nayor parte <le las concesiones~ el ser,·icio nn se aharatli y por sobrecarga la n1ayoria <le 

IS'l /hidt'lll, ¡>. J()I. 
•·h• lhid .. •m. p11. 950-952. 
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las avionetas se nccidcntaron. por lo que nu1chos pueblos scrnmos quedaron nucvmncnlc 

aislados. 1'
11 

ln\•estigación agrícola 

La agricultura en la cuenca era vista con10 un cle111ento más <le ntn1so: ºLas técnicas 

agrícolas crnn bastante pri111itivas. Don1innha la yuntn. la tarpala y el espeque. Los escasos 

tractores se usaban sólo ocasionaln1entc para la calla de azúcar·· y ""la ausencia de 

ngníno111os en el campo,, confirmaba ese diagnóstico. Adc111ús de la irrigacilln. el paquete 

para la modernización agrícola promovido por el Estado a partir de In década de 1940 

incluía crédito. rnccanización y la utilización de semillas mcjorm.las. tCrtilizantcs e 

insccticidas. 192 

El optimismo que describe Aboites con respecto a la ingeniería hidráulica en ese 

tiempo también puede hacerse extensivo a la tecnología agrícola pues In idea general era 

que la utilización de esos insumos garantizaría mejores resultados. El proyecto se basaba en 

una confianza sobre la racionalidad científica del "paquete": "[en las tres granjas agrícolas] 

se ensayan diversos cultivos y se muestra en forma objetiva a los campesinos de la zona las 

ventajas de la agricultura moderna al contrastarla con los viejos modos de trabajar la 

ticrra." 193 

En el proceso de modernización agrícola en México, las primeras transferencias de 

tecnología se dieron en el porfiriato. Sin embargo el año de 1943 mnrcn el inicio de una 

nueva e importante etapa pues se oficializó y sistematizó In relación de transferencia 

t.:cnológica con los Estados Unidos a través de un convenio entre el gobierno mexicano y la 

rundación Rockcfcller. poco antes de la creación de las comisiones de cuenca. El programa 

no ruc uniformcm.:nte aplicado en el país y en realidad sólo podía adaptarse a una clase 

especifica de agricultores, aquellos que ya estaban incorporados al mercado. 

La limdnción Rockefellcr colaboró con la Comisión del l'apaloapan en la atención 

dt.! grrin_ias cxpcri111cntalcs~ de ahí la in1portancia di.! ubicar la invcstignción agrícola en la 

1
"

1 lhid,•m. p. 9.t9. 
•··~ l lcwitt de Alcántar.1, Cynthia. La mt1dl!r11i=adú11 de'" t1)!,ricu/111ra 11u.'xicmw /f}./0·1970. 
1
"

1 SRI l. ln/ormt' c/,• /aluwc.,· /95()./1)5/. p. "157. 
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cuenca en el contexto de la política agrícola iniciada por Ávila Camacho y continuada 

después cuando la investigación experimental quedó a cargo de instituciones nacionales. 

En un primer momento. al igual que para la construcción de presas. fue necesario 

hacer una serie de estudios agrológicos y económicos para determinar los cultivos 

adecuados en la cuenca. especialmente los cultivos altamente redituables. Aunque también 

se hizo una exploración de recursos naturales aprovechables, la atención se concentró en la 

experimentación agrícola y el fomento de prácticas modernas de cultivo. como hizo 

tmnbién la TV A. 111~ 

La experimentación estaba dirigida en primer lugar a los cultivos que pudieran 

vincularse con ramas de la industria de transformación, como exigía el modelo de 

industrialiwción de esa época. Dos razones primordiales alentaban la investigación llevada 

a cabo por la comisión: el mejoramiento de la producción y la diversificación de los 

cultivos para " ... hacer de la cuenca el surtidor o granero de México."195 

En el primer año de funcionamiento, la comisión estableció una granja tipo "para 

estimular a los campesinos". 196 En el segundo año se establecieron las . plantas 

experimentales de la Isleta, a orillas del Papaloapan, para estudiar los terrenos húmedos de 

la cuenca baja, y la Granja del Km 51, en la planicie de sabana, en la carretera Tierra 

Blanca-Ciudad Alemán. Posteriom1ente, se instaló otra en el municipio de Cosamaloapan. 

En su tercer año, la Comisión creó una Oficina de Experimentación Agrícola para organizar 

la investigación. En el marco de la colaboración del gobierno mexicano con la fundación 

Rockefcller, la comisión recibió asistencia técnica de esa fundación en sus plantas 

experimentales, por lo menos hasta 1954. 197 La SAO instaló un campo agricola 

experimental en el primer uiio en lu zona <le Michapan, pero la comisión se abocó a los 

suyos y no tenemos n1ayor inforn1ación sobre éste. 198 

Para vincular la agricultura con la industria. en este primer periodo se investigaron 

tlllC"\'OS cultivos. St: cxpt:ri1ncntó con plnntns textiles corno el ramio. kcnal: ubuc:t rosclln y 

algl1dún. Se: colaboró con la industria nncionnl quin1ico-fonnucéutica para la 

,.,, Cf. C¡'jpuulo 111. 
•·•~ SH.11. /n/i1m1t• de lahol't!.\ /1)5/-195!, p. 4-0. 
,.,., SIUI. /11/(1rmt• de lulwn·s /IJ.r-19./8. 
I''~ SIU l. lllfm·111e d1..• l11ht1n:.,· /950-/951 .. p. 4.56. 
t·•l' SRI l. /11{orme d1.• lt1h01·L'.\ /IJ.J.-:-.. ¡9.¡s; SRH. /1~/iJrm1..• tlf! /ahorl!s /9../'}-/950. 
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cxpcrilncntación con plantas medicinales con10 el barbasco y la rotcnoria. Se abrieron 

grandes expl!ctativus al introducir palma de aceite de África para vincular su cultivo con la 

producción de grasa vegetal~ ~~que satisfoccrú lsicj el mercado nacionnl de grasa". A ese 

cfCcto. la co1nisión instaló una plantación cerca de Tres Zapotes, en Vcmcruz y convenció a 

cmnpcsinos de la zona de Acayucan de participar para el establecimiento de una planta de 

bcnclicio. 

Con respecto a cultivos ya presentes en la cuenca, el objetivo fue mejorar las 

vari<:dades e investigar los mejores métodos de cultivo. Se trabajó el ealiJ. plátano. caña de 

azllcar. hule y arroz. La producción de café se concentrada en la región de Córdoba asi 

corno en las sierras zongolica y mnzatcca pero la cxpcritncntación si.! centró en la 

adaptación de una variedad para una altura menor de 400 metros. para que el cultivo se 

extendiera en las tierras bajas. Aunque la producción de plátano había sido muy importante 

t!n la región d" Tuxtcpcc. después de la plaga de la década de 1930 la producción se 

deterioró. La comisión buscó relanzarla, pensando en recuperar el mercado de exportación 

perdido: sin embargo, no fue posible controlar las plagas. 

Para los cultivos blisieos se trabajó con maíz y frijol. Entre 1951 y 1952 se logró la 

variedad de maíz "Papaloapan I" para tierra irrigada. Se esperaba seguir con el proceso de 

mejoramiento hasta producir en el futuro " ... un híbrido capaz de superar en un 100% el 

rendimiento de cualquier otra variedad conocida en toda la zona tropical del pais."199 Asi. al 

igual que en el resto del pais. la investigación en maíz se dirigió a las tierras donde se 

aplicaba irrigación y el resto del paquete agrícola, y no a las tierras de temporal. que eran la 

rnayorin. 

Una muestra del optimismo con que la comisión inició la investigación agrícola en 

tierras tropicales fue el proyecto para establecer un jardín y conscrvutorio de plantas de 

interés cconó1nico: ·· .... cstunin representadas las especies principales de todas las regiones 

dd inundo tropicut e.le n1odo que resulten accesibles a los agricultlH·cs o c1nprc-sas que se 

inh.:rL·sc-n por dlos:·~Uu 

t•M '"~'ltl. 
~'"''"'"""'·p. ·157. 
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Por estar ubocm.la a c.lcsarrollnr totaln1cntc los recursos naturales de lu cuenca~ la 

Comisión del Papaloapan pudo insertarse en el proceso de sistcn1utización de In 

cxpcrirncntación agrícola en tvtéxico. en un n1omcnto en que la organización institucional 

en ese ruhro apenas tonmba forrna. Cuando la comisión vio afectados tanto su presupuesto 

como la capacidad de controlar por si misma las diferentes vertientes de la acción integral 

en la cuenca. la investigación dejó de depender de ella y las grnnjas cxpcrin1cntalcs pasaron 

a la SAG. 

La investigación en ganadería no comenzó inrncdiatmncntc porque en el proyecto 

original se hahlaha de promoción agrícola y no agropecuaria. Hcn1os visto inclusive cómo 

la comisión pretendió camhiar el patrón de explotación ganadera en el distrito de Río 

Blanco. En 1950 corncnzaron a ser dcsccm.los los pantanos u inn1cdiuciones de Tlncotalpan 

con lin<!s agropecuarios, pero no fue sino hasta el periodo de labon!s de 1954-1955 que se 

comenzó a cxpcri1ncntar sobre pastos. En ese año se estableció una posta ganadera en 

terrenos de Rincón Gallardo. También se trabajó en avicultura, haciendo cruzamientos para 

rncjornr las uves criollas. 

E:rtensitin 

Durante el periodo del ingeniero Raúl Sandoval al frente de la vocalía ejecutiva de· 

la comisión. de 1953 a 1956. predominó el optimismo con respecto a los alcances de In 

intervención estatal y los medios aplicados. Comenzó a actuarse eón más énfasis en la 

cuenca alta y se esperaba del proyecto Papaloapan una transformación integral ·de la 

situación social y económica prevaleciente. Así. se trataron no sólo cuestiones de 

infracstructurn sino que se puso especial atención a In educación y extensión agrícola en 

localidades de la cuenca haja y alta. 

A travCs de una ··enseñanza rural objetiva~' y el entrenamiento de cmnpcsinos 

_jlln:nes se prt.!lcnúiu 111ostrar los aspectos esenciales .. para el logro de una agricultura 

prúspcm y segura·· en las supcrlicies de riego que se cspcrabu que se rnultiplicarian 

lrn.la\·ia.~411 1\si. fueron c!itahlc..·cidas granjas <.k t.h:111nstrnci1'J11 en Rincón Pnchcco y Colonia 

< >a~aL:a. en la zuna di.! Lus Naranjos. asi como en la colonia las i\.·largaritas .. en Onxacn. 

:ui SRI l. fn/m·me clt! laflorL'."'· /lJ5J-IV5.J. p. 5S~. 
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En el periodo de 1955-1956 fueron creadas residencias agrícolas en la Sii:rra de 

Juñrcz. Sierra Mixe, Sierra Mazateca y Sierra Mixteca. Se planeó establecer 

progresivamente 16 residencias en total, para servir las diversas regiones de la cucnca.202 

De esta manera se hizo el primer esfuerzo por atender la agricultura en estas regiones. 

Como veremos a continuación, los programas de conservación de sucios para impedir el 

uzolvc de las corrientes también tuvieron un cierto i111pacto en esa parte de la cuenco. 

Ero.\' hin 

La erosión era causante de que las inundaciones en el bajo Papaloapan füeran 

aun1entando su frecuencia y fuerza destructora. La deforestación lleva a que los sucios se 

desprendan con las lluvias y el material sólido es entonces transportado por las corrientes 

hasta las tierras bajas, donde los cauces terminan por azolvarse por la acumulación de 

residuos. A pesar de que este fenómeno ya era conocido en la época, como lo muestra el 

infonne de Noricga y el programa para aprovechamiento de cuencas de la ONU,203 en 

México no se consideraba seriamente el problema; en lugar de ello se optó por la gran 

hidráulica para controlar las inundaciones. Recordemos que era el momento de auge del 

optimismo tecnológico y de la política hidráulica institucional. 

En el tercer ailo de la comisión fue creado un servicio de investigaciones 

agrológicas y de conservación de suelos, aguas y bosques, para algunas partes de la sierra, 

pero fue una inversión marginal. Sólo hasta 1953 comenzó a tratarse con mayor atención el 

problema, aunque los trabajos siempre resultaron insuficientes. 

Se creó una oficina de rehabilitación agricola de la Sierra Mazateca, con residencia 

oficial en Tcotitlán del Camino.204 Al aiio siguiente se amplió el trabajo a Tepelmeme en la 

Sierra Mixteca, Guclatno y Valle Nacional en la Sierra de Juárez; e lxthín en la Sierra Mixe. 

Además de que se hicieron presas pequeñas de retención de azolves, fueron aplicadas 

técnicas de conservación de suelos como la siembra en terrazas de cultivos perennes. Junto 

con la preocupación por el control de la erosión también fueron promovidas nuevas 

; .. : SRll. /11fi.1rm1.! lÍI! labor,•s /955./956. 
:••\ cr cap. 111. 
:uJ SIUL lnfi.1rmc di! lahm·,•.li /f}j)./Qj-1, 
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técnicas para la avicultura y la explotación de ganado menor, en este último rubro sobre 

todo en la sierra Mixc.205 

La primera etapa de la Comisión del Papaloapan fue _el auge de la ingeniería 

hidráulica, que con res-pecto al control de inundaciones garantizaba resultados en pocos 

años mientras que un programa de combate a la erosión implicaba obtener resultados a 

plazos más dilatados, as( como una labor_ de mucha dificultad por la amplitud del espacio 

involucrado y por la necesidad de mod-ificar patrones de aprovechamiento agropecuario. 

Sa/11cl y ec/11caciti11 

Uno de los objetivos principales de la _Comisión era el ·•saneamiento" de la cuenca. 

Se consideraba que la población vivía '"de espaldas a la salubridad" y que las condiciones 

sanitarias tenían '"aletargada" a In población y significaban un peligro para los técnicos y 

futuros colonos. 20
" 

Vale mencionar en este punto a Gonwlo Aguirre Beltrán -originario de Tlacotalpan

cuya percepción de las condiciones sanitarias de la cuenca es totalmente distinta; una cosa 

era la cuenca del Papaloapan para los funcionarios de la comisión y otra para sus 

habitantes: 

Cuando se aplica el término pantano para calificar el hábitat de la cuenca 
del Bajo Papaloapan, todo mundo supone la existencia de un estado 
general de insalubridad procedente de emanaciones pfüridns y, en 
consecuencia, improductiva la vida del hombre en tal ambiente. A decir 
verdad, In situación es otra; es preciso no olvidar que los nahuas del 
Altiplano dan como alocución privativa del Tlalocnn. paraíso terrenal. el 
Sotavento. seguramente deslumbrados por In feracidad del sucio: por las 
abundantes cosechas de maíz. el alimento básico del indio: las de 
algodón. textil por excelencia de los habitantes del Ccmannhuac. En In 
marisma florece la cultura olmcca. cultura madre que precede a la maya y 
constituye el horizonte cultural de donde arrancan las altas civilizaciones 
de lvtcsomnérica. No cs. pues. extraño el aprecio sun10 asignado a esa 
parte del trópico ardiente por nuestros antepasados an1cricanos. En la 
Cpoca colonial se continúa otorgando alta cstitna al pantano; los 
dncunu:ntns disponibles. en lo particular las n.:lacioncs g~ográticas del 
sigln XVI. siglll'll considc-rnndo a la hoya lugar pri\'ilcgiado.-º' 

!"'SRI l. lnjiJrm1..• dt! l11bores 195./-1955. pp. 630-63 t. 
:.-... S:\RI l. .\/t'moria dl• la Comisión. p. 358. 
~u- Ag.uirrc. op.cil. p. 197. 
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Tlucotulpun. y con él la hoya <.!el Bajo Papalnupan en gc1wrnl. es •tierrn 
~mnn· prtn.l quienes en ella nacen y superan en la infoncia la umcnuza de 
cndctnias. cuya presencia en la zona es peligro constante. Es "tierra 
cnfcrn1a· par los m.lultus susceptibles que se nvcnturnn en el pantano sin 
resistencias o inrnunidudcs. al contender con el húbitat durante el proccso 
de adaptación al medio. Salud y enfermedad son contingencias que varían 
de un individuo a otro. pero tan1bién de un grupo de población 
genéticamente cstructurndo a otro. en tanto indios. cspnñolcs y negros no 
alcanc_cs a21~!roducir una poblnción Uc mezcla. con10 es el caso en la 
uctualt<.lud. 
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Al igual que en otras regiones di..•I país, en el Papnlonpan se hicieron can1pmlas 

contra la erradicación de ciertas cnformcdndcs cndérnicns co1110 el paludismo y la 

oncoccrcosis. /\ lo l.:1rgn <lc seis uños se roció con DDT el nrnynr número posible de c.:~sas y 

de pantanos. Fuc una campaña rnuy exitosa pues la con1isión logró erradicar los insectos 

transmisores de la enfermedad, pagando el costo ecológico <le la al<:ctación de otro tipo de 

fauna en In cuenca. 

Quizá menos importantes que el "saneamiento", pero con un fuerte impacto, las 

labores educativas de la comisión abarcaban tanto programas de alfabetización como 

fomento del deporte, In música y prácticas de higiene personal. Al igual que las ideas de 

cambio agrícola, los orígenes de la visión rcvolucicmaria sobre el campo se encuentran en el 

México liberal del siglo XIX, cuando fue rechazado el modelo tradicional del campesino. 

La construcción de una representación posrevolucionaria de ·campesino· 
y del 'problema campesino', parte central de la definición de todo un 
proyecto de nación, estuvo íntimamcnte vinculada con. y en cicrto sentido 
dialécticamcnte dctcrmina<.la por, las representaciones generales en el 
antiguo régimen. que a su vez las habia tomado de las doctrinas liberaks 
de inicios de la segunda mitad del siglo XIX y convertido en bascs de su 
polítka d.: <.lcspojo de las comunidades campesinas. de sujeción de su 
mano de obra y de expansión del capitalismo centrado en la minería y en 
el lmifun<lio agrocxportndor. Por esas y otras causas. con10 lo han 
1nostrado diversos autores en años recientes. las lineas de continuidm..I 
cntrli! el porfiriatu. y su entorno iJcul•lgico. y el n.!~imcn 
posrcvolucionario anterior" Ctir<lcnas son 1nud1as y rnuy visiblcs.211 

!t"'/hic/11111,p. llJIJ. 
!

1
"' Palacios, Guillermo, Los h11t•/cc111a/c.\· pt:,/agogo.\·y /a cmr.'ítr11t.·c·itin socio-cu/111ral al!l prohll!ma 

Ccllll/lt.'.\'ÍllO, p. 2J2. 

--------~------------------

104 



105 

Los regímenes revolucionarios construyeron un an1bicioso sistema de educación 

rural y de cambio cultural con el objetivo de transformar las condiciones que desde su 

perspectiva limitaban el progreso económico y social de la nación. El Estado tomó la 

responsabilidad de implantar los métodos necesarios para lograrlo: "La representación del 

campesinado como un ser incompleto fue fundamental para permitir la constitución de un 

aparato político-institucional destinado a la taren revolucionaria de •n1cjorurlo• y 

·compktarlo"º.210 

En la cuenca del Papaloapan, la comisión intervino activamente en el ámbito 

educativo en los primeros años. Los esfucr¿os para la productividad agrícola y los 

proyectos culturales emanados del sistema dchen apreciarse como parte de unn política 

general de modernización; .. Problema agrario y problema educativo. cambio productivo y 

camhio cultural, eran unn y la misma cosa. pues la 'liberación espiritual de los hombres del 

campo· era imprescindible para el mejoramiento de sus condiciones matcriales".211 

En los primeros informes de la SRH no se hace siquiera mención de las poblaciones 

que se verian afectadas por la obra. No es sino hasta el periodo 1952-1953 que se exponen 

las medidas para la "movilización" de 20,000 indígenas mazatecos. El trato con las 

comunidades indigenas correspondió a la manera en que el gobierno abordó lo que 

consideró el "problema" indígena. Desde los primeros años del fin de la revolución se 

planteó la necesidad de integrar a los indígenas a la cultura nacional: 

[La construcción del campesinado como categoría social] implicaba 
también la impos1c1on de una v1s1on del mundo que nacía 
simultáneamente al nacimiento del ·campesino· posrcvolucionario. y en 
esa visión estaba incluida la identidad de los hombres del campo. 
1nixtccos. zapotccos. nahuas. caras. huastecos. etc. para que se 
irnaginaran co1110 ·cnn1pcsinos· (y. tras de eso~ sobre todo. corno 
·mexicanos') y no más. o no sólo. como miembros de comunidades 
determinadas étnica. cultural. lingüística y rcgionahncntc.212 

La Comisión del Papaloapan participó en el proyecto de renovación social. sobre 

tPdll en el pcriodl.1 del ingeniero Sundovul cuando se trabajó con la con\•icción del 

l..'.'lllllprmniso gubl!rnmncntal en ese proceso: 

., .. lf111/0•111. p. :?36. 
~'' 1"1dem. p. ISlJ. 
:i: lhtclc-m. p. :?31. 
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La labor educativa que se realiza dentro de la Cuenca, trata de lograr que 
el niiio y el adulto se preparen para asegurar su prosperidad y la de esta 
región. Se pretende formar un nuevo tipo de hombre y de ciudadano con 
un nuevo concepto también del mundo y de la vida, acordes con el 
progreso material que le dan pautas a las obras materiales ~ al progreso 
social que con ellos se esté logrando a través de la Comisión. 13 
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En cuestión educativa~ en la cuenctt se colaboró de n1ancra infonnal con la 

Secretaríu de Educación Pública (SEP). los gobiernos de Veracruz, Oaxaca y Puebla así 

como con el Instituto Nacional Indigenista (INI) y las propias comunidades. En ese sentido, 

la comisión funcionaba como coordinadora del proyecto educativo y utilizaba slls recursos 

como los de las otras dependencias y pueblos. 

La comisión destinó presupuesto para la construcción de escuelas así como salarios 

y estimulos para profesores. En la recién creada Ciudad Alemán, la comisión financió por 

completo la construcción de escuelas y el pago de salarios mientras la nueva localidad 

adquiría estatuto de ciudad, pues de otra forma no había recursos de orden municipal. 

estatal o federal para ella. 

Los estímulos también se dieron para los que trabajaban en las "misiones 

culturales." Éstas nacieron a nivel nacional en 1923 y fueron oficialmente aceptadas en 

1926. Como su nombre lo indica, estaban dotadas de un espíritu casi religioso y tenían el 

objetivo de instruir a los campesinos en los valores de la revolución. 

Para crear. mantener y difundir por el amplio territorio del país el 
magnifico sistema educativo de la Revolución. es necesario imprimirle un 
aliento místico. una vehemencia apostólica. un ímpetu y un ardor 
evangélico que despierten en el pu.:blo dormidos deseos de superación. a 
pesar de la vejación. producida por siglos de hambre. de enfermedad y de 
ignornncia.:! 14 

En su primer año de traha_jo. la cornisi<.in pidió a la SEP el envio de tres 111isioncs 

para la cuenca buja. t\dcn1ás se instalaron 111isioncs mó\'ih:s. cun10 la 111isión cultural fluvial 

y la 1nisión cinc1natngnifica ... [ ... ]tratando <le hacer llegar hasta las nuis ni.slndns 

conamidnd~s indígenas lus frutos <.h: la culturn ¡ ... ¡:·~I:' En concordancia con la Jcscripción 

épica que hace Aguirre Bdtr~in en In cita anterior. en los pri111cros informcs de lu cornisión 

!I~ SRI l. lnjúrmL' de lahorl'.V f9j5-f9j6, p. 655. 
!ll Aguirrc lkltrán. Cionz.110. li.•orlay l'rtic:tic:a de ll1,·cl11cm:hi11 ind(r!.L'IW. l"I. <M. 
!I~ SRI l. /11/iwmL' dt..• lal•tirl'S / 1J.JS-/f}../•J. 
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los misionl!ros aparccl!n dotados de valores heroicos por su desempeño en localidades 

aisladas. Tenían por objetivo informar sobre las obras de la comisión, asi como impartir 

educación sanitaria, cursos de alfübclización y otras actividades que .mostraran los 

beneficios de la cultura occidental. Era comítn que se promoviemn prácticas artísticas y 

deportivas •\ienas a la cultura local pero consideradas adecuadas para elevar el espíritu de 

los pobladores. Adcmús, como parte del proceso se establecieron agrupaciones de jóvenes 

campesinos, que participaran activamente en las labores promovidas por profesores y 

misioneros, pul!S Se pensaba que mientras ITiiÍSjÓVCllCS más propicios eran al cambio. 

Es importante el hecho de que hubo interés por que la educación impartida en la 

cuenca tuviera sentido en el contl!xto de las obras que se realizaban. Es así como se 

acostumbró hacer reuniones anuales con los proli!sores para ponerlos al tanto de los 

trabajos de la comisión y orientarlos en la transmisión de esa información a sus alumnos, 

llegando al punto de intervenir en la planeación de la labor pedagógica del período escolar 

anual.216 Pinturas de niños dieron lugar a exposiciones tituladas "Lo que saben los niños de 

la cuenca de las grandes obras que en ella se realizan" y "Las obras del Papaloapan" en 

Tuxtepec, Ciudad Alemán, Tierra Blanca e incluso el Palacio de Bellas Artes en la ciudad 

de México.217 De esta manera. la comisión se interesaba fuertemente por difundir su trabajo 

y hacerlo apreciar por la gente local; 

[se busca) coordinar la obra educativa con las finalidades del programa de 
la Comisión, para que aquella inculque en la niñez las nuevas ideas de 
progreso y bienestar que se persigue con las Obras de la Comisión y para 
que el sector adulto apoye y aproveche a su máximo estos mismos y 
contribuye en alguna forma a su realizución.218 

Además del apoyo económico y logístico para los alfabeti;mdores y profesores 

rurales pedidos a la SEP. también sl! patrocinaron estudios de antropología social. Al igual 

que fray 13ernardino de Salmgim en el siglo XVI. se pensaba que conociendo mejor a los 

grupos indígenas se sabría có1110 transformarlos: 

El nuis intportantc dc los n.:cursos \!Xistcntcs en In cuenca del Papaloapnn 
lo c." L'Vidcntcrncntc. el ch:n1cntn humnno~ sin el cunl todos los todos 
resultarían iníttiles; cs. pues. J'umlaml!ntal conocer profunda y 

~:: SIU l. /nformL• de /ahon•.\· /CJ5/-f<J52. p. ·161. 
- 'hlt·m. 
: .. ~SRI l. h~/orm1.: d1.: lahorl!.\" J•J5../-/IJ55, p. 6S6. 
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cicntificmncntc., no sólo las cifras que puedan darnos en forma 
cuanlilativa el conocimiento del hombre de la cuenca, sino lo que es 111ás 
in1portantc aún. conocerlo cualitativamente, investigar su estructura 
social. su cultura. sus acciones y rclucioncs. a fin de saber cómo inducirlo 
a llevar al cabo el desarrollo de sus propios rccursos. 2

"' 
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La olicina de rcacomodo de la Comisión del l'apaloapan, dirigida por el antropólogo 

Alfonso Villa Rojas, fue la instancia encargada hasta 1953 del contacto con los indígenas 

111azntccos afectados por la construcción de la presa M igucl Alctnún. Aunque se trataba de 

una movilización forzada, la posición oficial ern que el reacomodo seria benéfico para la 

integración cultural en la región. En esa oficina trabajaron antropólogos. pedagogos. 

n1édicos y arquitectos. estos llltin1os cncurg~1dos de estudiar el significado de la vivienda 

entre los indígenas. para construir en los nuevos poblados casas tradicionales pero 
0 n1cjorndas··. :?:?O 

Al parecer, la inclusión de antropólogos en el proyecto Papaloapan fue algo fortuito. 

Villa Rojas provenía de la escuela de Chicago donde se había formado en antropología 

aplicada; relata que Lombardo Toledano, que era alin a la antropología, pensó en él para 

dirigir un departamento de investigaciones en la comisión, y con sus influencias convenció 

al secretario de Recursos Hidráulicos, Orive Alba, para que lo contratara. Aun si la decisión 

fue política, el hecho es que se aceptó su participación en un momento en que la cultura de 

la revolución era propicia para que ingenieros, agrónomos y antropólogos, que conliaban en 

el carácter científico de su profesión, participaran con plena conlianza en un proyecto de 

modernización como lo era el de la comisión. Ademós, la idea de cambiar de forma integral 

la cuenca permitió que se incluyera de manera directa el aspecto social: casi todo cubia en 

el proyecto inicial. 

El trabajo de los antropólogos en el reacomodo en la cuenca del Papaloapan influy6 

en la creación del !NI en 1949. En efecto. la Oficina de Reacomodo fue un primer ensayo 

de lo que después habría de hacer el !NI. como l\rgano de Estado encargado de sugerir la 

rncjor manera de integrar a la nación a la población indígena. 

Las primeras medidas oficiales en rvtéxico de atención especifica para los indígenas 

datan de 1917. cuando Manuel Gamio fundó el Departamento de Antropología de la 

~ 1 " SRI l. /J~/i.J1w,• 1/e "1hon•.i; /1)-17-19-IS. p. 386. 
~~n ''En1rcvi~ta a 1\lfonso Villa Roja<>" en Coml!nu Crisliana, op.dt. p. AS-A6. 
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Secretaria de Agricultura. En 1936. L•izuro Citrdenas creó el Depunmncnto de Asuntos 

Indígenas, complemento del de Asuntos Agrarios. Desde al mio de 1940 se habían fijado las 

nonnas de la política indigenista en A111érica con el Primer Congreso Indigenista 

lntcrarncricano. pero no fue sino hasta el 1 O de noviembre de 1948 que se emitió la ley de 

creación del INI. El arqueólogo Alfonso Caso se hizo cargo de su din.:cción hasta 1970.221 

Lns objetivos ernn estudiar a l¿¡s cornunidndcs indigcnas para ncons~jar al gobierno en la 

111:.mcra de intcgrarlas al sistc111a cconó111ico nacional: 

Iniciallncntc~ el Instituto se traza con10 linalidad en sus actividades la 
investigación etnográfica de los pueblos indios dd puis y de sus 
problcnrns económicos~ políticos y sociales para. cnn conoci1nicnto de 
causa. ser órgano de consulta del gobierno federal en nrntcria de 
desarrollo e integración de su objeto de cstudio.2

:?:! 

Uno de los primeros trabajos del INI fue explicar cientilicamcnte el resultado.de los 

planes de desarrollo de las cuencas fluviales en la base material de sustentación de los 

indígenas. para aconsejar "la forma de manejar con racionalidad el problema humano 

involucrado en el cambio técnico".223 Los centros coordinadores del INI se ubicaban en los 

centros rectores de una región intercultural y de ahí los antropólogos dirigían la acción 

indigenista integrativa. En Temascal se creó el segundo centro coordinador indigenista de 

México. en 1953. del cual Villa Rojas fue el director. A panir de ese momento el !NI se 

hizo cargo de todo lo relacionado con las colonias de reacomodo. aunque siempre tuvo que 

estar en contacto con la Comisión del Papaloapan. de cuyas directrices y presupuesto siguió 

dependiendo en gran medida en lo relativo al rcacomodo pero no así en los programas 

culturales. 

En este capítulo y el anterior, se ha intentado mostrar que los proyectos de cuenca 

constituyen el ejemplo más completo del proyecto modernizador del Estado. por lo menos 

en el periodo 1947-1957. Con las comisiones se pretcndia que una sola dependencia 

trnnstOnnnrn dt!' n1ancra integral una zona caliticad~1 como utrasnda y aislada. haciendo uso 

opti1nista de todas lns herramientas disponibles en ese momento: colonización. ingeniería 

hidniulica. carreteras. agronon1ia .. can1pmlns de sanidad y .:ducación. Lo que es irnportnntc 

::1Aguirrl! Bchnin. GonLalo ... Formación tic una hmrí¡1 v una pr¡h.:tic¡1111Jigcnis101s'', pp. 12-14. 
~:: lhid11111. p. l·I. -
·-' Aguim .. •. lL•c.WÍ'1yI'1·ch:tic11. p. J;, 
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volver a resaltar es que se escogiera n1odcr11izur una unidad gcohidrológica~ y no un estado 

o región especifica, y que fuera elegida una cuenca ubicada en su mayor parte en una 

región tropical. Así, el auge de la política hidráulica en este periodo estaba dirigido a 

integrar una parte del sureste mexicano. 
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CAPÍTULO VII. CRISIS DEL MODELO l>E COMISIONES DE CUENCA 1957-

1970 
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En el periodo 1957-1970, el proyecto original de la Comisión del Papaloapan sufrió 

cambios significativos. Nuevas tendencias en la política nacional y deliciencias en los 

rcsultndos de la comisión explican esa situación. Desde 1957 la comisió.n co.mcnz6 a ver 

limitada su acción en varios rubros por falta de recursos o. por afectación en sus 

atribuciones originales. A partir de 1959 y a lo largo de la década >de 1960 in baja en el 

presupuesto fue drásticn.224 El tipo y grado de intervención en la '2lien~n cambiaron, por lo 

que se dio un proceso de desintegración del proyecto originál; 

Cambio.•· en la política hidráulica, 1952-196./ 

Después del gobierno de Miguel Alemán. las comisiones de cuenca continuaron. Sin 

embargo, los proyectos económicos nacionales tomaron nuevas tendencias. Los subsidios a 

los precios agrícolas fueron aprovechados por los grandes empresarios mientras que el 

· control de los productos agrícolas limitó el margen de ganancia para productos como el 

maíz, el trigo y el azúcar. Además, la inversión en el sector primario disminuyó, aún más 

cuando ya se habían completado los proyectos de riego más sencillos.225 De esta manera, la 

política económica favorecía más bien al sector industrial y a las zonas urbanas. 

En este contexto la política hidráulica fue distinta a la planeada en el gobierno de 

Miguel Alemán. El gasto no fue el mismo ni lo fueron lns prioridades de la SRH. Adolfo 

Ruiz Cortines siguió invirtiendo en la grnn irrigación porque había heredado de In 

administración anterior un gran número de obras en construcción, pero la postura olicial 

con respecto a la gran hidráulica cambió. De acuerdo con Orive Alba, en esa administración 

se terminaron las obras más importantes hasta 1968 y la media anual de hectáreus puestas 

bujo riego fue la más alta, "Sin embargo, no se dejaron para el siguiente sexenio grandes 

obras a punto de terminarse o a medio construir, ni estudios o proyectos que permitieran 

iniciar rápidamente su construcción·'.226 

En efecto. con Adolfo Ruiz Cortines se dio preferencia a las obras más productivas. 

es decir. a las que se realizaran al menor costo. mnyor velocidnd y con el más alto grado de 

utilidad. Esta medida parccíi1 venir del cambio en el importe de las presas. que cada vez 

eran rm:is 111onu1ncntalcs: 

!.!" Ver cuadro y gnifica en el anexo. 
!!j Bauhcsch. Carlos y San1iago Lcvy, .. El populismo y la polltica económica de México, 1970·1'>82'". p. 266 
:!o Orive, Alba. Adolfo. ··uso dl!I aguot en México''. 
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[ ... J es necesario c1uc las inversiones en obras públicas produzcan 
resultados inmcdiatos ... Construir obras hidníulicas que requieran 111uchos 
años de trabajo y enormes costos y que aún concluidas no rindan desde 
luego beneficios reales -por no hubcrsc ejecutado simult{mcaincntc los 
trabajos co111plc1ncntarios y las labores de organizacilln indispensables 
determina la inílución porque no crea con prontitud una nueva cconomín 
que compense el sacrificio de las stunas invertidas por el puchlo.227 

113 

En la presidencia dl.! Lópcz Matcos siguió esta política y hubo una disminución 

notable dd número anual de hect:'ireas puestas bajo riego. lo que en la perspectiva del 

resentido Orive Alba cm ....... alannantc para el abastecimiento de alirncntos de la creciente 

población n1cxicana y <le 111atcrias primas para la in<lustria." 228 Aunque la razón oficial para 

justificar csn baja en1 que se necesitaba hacer obras de rehabilitación. las causas que el ex

secretario atribuía a ello eran la baja en el presupuesto asignado a la gran hidráulica. la 

ausencia de obras iniciadas o a punto de terminarse y la falta de estudios ya hechos para 

poder emprender nuevas obras rápidamente. 

Aun así, las comisiones de cuenca siguieron siendo la herramienta más visible de la 

inversión pública regional. En 1961 se decidió crear la Comisión del Balsas, que integró a 

la del Tcpalcatcpcc y fue encargada nuevamente a Lázaro Cárdenas. De esta manera, las 

comisiones de cuenca seguían vigentes como estrategia para la promoción económica de 

zonas específicas, aunque de acuerdo con algunos analistas, las razones de la creación de la 

nueva comisión respondían más a intereses políticos que a la convicción de la utilidad de 

estas dependencias. 22
" 

La Comisión del Papaloapan fue afectada en su presupuesto drásticamente a partir 

de 1960. pero desde 1 955 era perceptible esta tendencia, cuando la presa Miguel Alemán 

lile concluida.230 Esto se debió no sólo por el cambio en la política hidráulica sino también 

por factores de carácter político. Adolfo Ruiz Cortines era gobernador de Veracruz cuando 

la Comisión del l'apaloapan fue creada y seguramente se encontraba resentido por el poder 

que había acumulado esa comisión frente ni gobierno estatal. Además, los programas de 

aprovcchmnicnto de cuenca eran ante todo representativos de la adtninistración alcmunista 

::- SRI l. /l~/iirmt! c/,• /uboJ"L•.\· /952-1953, p. 7. 
-·•Orive Alb.a. "El uso del a~ua en ~·1éxico". 
:~·· Martinc1. Salda11a, Tomas: "Agricuhurn y Estado en ¡\·1éxico. Siglo XIX'". p. 3:30. 
:·u Vt.•r ctMdro y groiflca en el anexo. 
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y el nuevo presidente no se sintió totalmente comprometido con ellos, lo que se manifestó 

en los últimos años de su presidencia con la disminución del presupuesto destinado a 

ellas.231 Sólo Lázaro Cárdenas, en la Comisión del Tcpalcatcpec, supo defender los 

recursos asignados gracias al gran peso que tenía en la política nacional.232 

l:..~lji-tu:a.\·o de la c:v/011izac:id11 

En la decisión de disminuir el presupuesto de la comisión del Papaloapan 

scgurmnente también influyó el fracaso de la colonización en el periodo 1947-1957. Hasta 

1960 la obra más relevante era sin duda la presa Miguel Alemán. El control de 

innndaciones había mejorado y desde 1958 funcionaba la estación eléctrica. Sin embargo, 

la gnm presa planeada como la primera de usos múltiples del país. fracasó en ese rubro 

porque no pudo servir para riego.233 Además. la colonización organizada no tuvo éxito. La 

situación coºn respecto al paludismo había mejorado y las carreteras más importantes ya 

csiaban hechas, pero perdían algo de su rentabilidad si la cuenca no se convertía en el 

"·grancro"234 esperado. 

Los fracasos en la colonización y en los proyectos de riego fueron sin duda un fuerte 

golpe para la comisión puesto que eran los pilares de su actuación. El distrito de riego del 

río Blanco había pasado de tener 42,224 hectáreas en 1955 a sólo 15,043 en 1958. As!, 

existió una disminución de 65% de la superficie total, del cual 25% eran tierras ejidalcs y 

75% tierras privadas.235 En esta pronunciada baja de la superficie del distrito sin duda tuvo 

que ver la negativa de los ganaderos a cultivar sus tierras.236 razón por la cual pudo 

aumentar ligeramente la proporción de la tierra cjidal. al pasar de 27 a 32%. La superficie 

regada si tuvo un cambio positivo pues pasó de 700 hectáreas en 1955 a 1.800 en 1958: el 

culti\'o principal siguió siendo el arroz. Así pues. en sólo dos ciclos anuales después del 

primero las condiciones del distrito de riego del río Blanco se habían deteriorado; el 

proyecto de agricultura de riego a gran escala simplemente no pudo adaptarse, en gran parte 

dL"hidn a la prcdotninancia de la ganadería en esa región. 

'; 
1 1'olc111;111. Thonms T. op. 1.:it. 

·· · Barkin ,_ King.. /Jc.\·arrnl/o 1 . .>cu11rimh:o lºt.'J.!lunal. 
~:; Cf. C<lpitulo V. 
:oa Sl<ll. lnfi>rme ch• lahort!s 1950-1951. p. 443. 
·;~ C;ikulos hechos a partir de SRI l. Jnfi.11·11u! tic Juborcs 1957-1958. 
:;., Cf. capitulo V. 
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La irrigación por bon1heo del río Tonto también fue un fracaso nuis pues el sistc1na 

resultó unticconón1ico (recordemos que se requería de la infracstructurn sólo seis n1cscs al 

año) y después de dos ciclos fue abandonado. sin aproximarse remotamente a las 1,700 

hectáreas d" riego planeadas en 1955.237 La situación en Los Naranjos estaba notablemente 

deteriorada y la comisión lo admitía discretamente en un informe de labores: "Debido a la 

dificultad para encontrar agricultores que trnbajcn la superficie. nctuahncntc dcsn1ontadu de 

2.000 hectáreas susceptibles de riego. llnicmncnte se ha podido regar una superficie de 175 

hcctárcas."23
" En 1957, 30% de las liunilias instaladas a partir de 1950 habían abandonado 

cl proyecto y a 1 O'Vi• se les canceló el contrato por incumplimiento de obligaciones de 

producción y de pago. De un total de 497 familias. sólo 200 quedaron y buena parte de la 

tierra liberada fue comprada a la cornisión por ganaderos vcracruzanos.2
.1

9 Así pues. al igual 

que en el distrito de riego del río Blanco el proyecto agrícola no pudo sobreponerse a la 

ganadería imperante en el bajo Papaloapan. 

El tercer ensayo de irrigación en Michnpan tuvo el mismo final que en los 

Naranjos. 240 Después de algunos años de experimentación los campesinos regresaron a la 

agricultura de temporal, pero ese hecho no se ventiló en las fuentes oficiales, simplemente 

se dejó de tratar. 

Por otro lado. el rcacomodo de los indígenas mazatccos afectados por In presa 

tampoco fue una experiencia exitosa dada la pobreza de las tierras, las decisiones verticales 

y In inconformidad generada. En 1960 se le considernba prdctícamcnle terminado en los 

círculos oficiales, aunque todavía existían grupos que se resistían a trasladarse a las áreas 

que se les habían designado: 

1 existen] sólo pequeños grupos reacios que se han refugiado a In orilla del 
lago. en condiciones inconvenientes para ellos; por todos los n1cdios 
posibles se cstú tratando de corwcnccrlos para que se reacomodcn en el 
lugar que les corresponde; sin embargo, en virtud de que ya iniciaron sus 
siembras de temporal. sc consideró pertinente proceder a esta 
tnovilización a partir del 111cs de octubrc.2

"
1 

::· Avila Pachcco, o¡u.·11, p. 82. 
•: .. SRI l. Jufor111~· dt• !ahon•.,. /957-1958, p. 559. 
:

1
·
1 B.:tllc~IL.'ro.s. Edcl y Ncl:Son. op. cit, (l. 33-J.J. 

:•·· Avil;1. º" ,:11. p. 82. 
:u SRI l. /uti,,·me d,· /a/J()."t'.\º IYS'J-/960, pp. 568-570. 
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Como las zonas de rcacomodo fueron encargadas al !NI desde 1953, quedaron 

pnicticamente desvinculadas de la comisión. En 1983 así definía un residente de esa 

dependencia la experiencia del reacomodo: "Lo que quería el gobierno era quitarse el 

problema de csta gente y nada más. Cuando se hizo la movilización no se pensó en 

resolvcrse realmente su problema, sino en el deshacerse de ellos. Y lo consiguicron."242 

En cambio. los resultados fueron distintos en las colonias espontáneas que la 

comisión no planeó ni vigiló y únican1ei:ite sancionó legalmente. Ballesteros y Poleman 

llegan a la conclusión que donde tu comisión no intervino las colonias no sólo 

sobrevivieron sino que tuvieron n1cjorcs resultados que el resto. 

Por lo tanto, en el fracaso de los proyectos arriba mencionados también contribuyó 

que se trat:1m de una colonizacilin dirigida. por la cual los técnicos de la comisilin 

controlaban todo el proceso de producci6n. ignorando el parecer y la experiencia de los 

campesinos: 

[La Comisilin del l'apaloapan] tomó la mayoría de las decisiones respecto 
a la explotación de las tierras, presentándose problemas por diversas 
mzones: los colonos no estaban de acuerdo con el horario para la 
distribución del agua de riego; se negaron además a entregar la cosecha 
de arroz de 1957 porque no habían recibido el pago de la cosecha de 
1956: argilian que sabían realizar mejor la siembra del arroz que los 
técnicos de la Comisión, y que en las primeras tres cosechas los 
resultados fueron malos porc.¡ue la Comisión los había ordenado renlizar 
algunas labores cquivocadas;·A3 

Los funcionarios tenían la certeza de que esa era la numera de proceder en una 

agricultura llllH.k·rn:i y p;m .. ·cía que el control pn.·ciso de los progr;m1as era 1notivo de 

1lrgullo. 

C. '.:ida nlu.:IL·o dt..· agricultores queda sometido a l::i inspección periódica de 
sus ca1npos pt1r el pi:rsonal ti.!cnh:o de la Cu111isilín. Cadt.1 cré<lilo se ejerce 
t..·nnl\1nw.: a un pn .. ·~upucstn t..k in,·crsión y calendario de cultivos anexo al 
ctmtr~1h1 y lus :rnministros de fi.1mh1s se di:ctllan quincenal o 
11h:n:-.u;.il111L'll1C suii.:tos a los avances de trt.1hajo registrados en las 
L'Stim;:u..:inm.·s dd J'-L'l'Sl,llal de canlpo.:?-U 

·1 11111..•\ hla .1 l .11 h'' l11ch.111sh.',;!UÍ l1ia1" l.'11 Cllllll.'llll Cri!>li;ina. op.dt. p. ,\93 . 
. ,. H.di..: .. 11..·111 .... ' '/'. 11. p .'~ 

1
' '\l{I l. /11•,w11h" ,/,• í,1horL'' / 1/.\}o. /t/j(1, p. h63. 
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Co1110 explicamos en el capítulo anterior. existía una visión negativa del campesino. 

por ejemplo cuando se hablaba del "material humano tan viciado como lo es el sector 

agrícola de Valle Nacional".24
$ El desprecio a la tradición así como la seguridad en la 

cientificidad de los métodos usados sin duda pcrjudicó a las colonias. 

De esta manera, la experiencia en el bajo Papaloapan se une a la larga historia de 

fracasos mexicanos en cuanto a colonización. lvtiles de hccttlrcas fueron dcsn1ontadns sin 

ser ocupadas y se construyeron grandes y costosas obras de irrigación que no tuvieron los 

beneficios esperados. En esta situación crítica la comisión logró que en 1962 el presidente 

de la rcpúbl ica declarara un acuerdo presidencial que decretó la utilidad pública de la 

colonización en terrenos propiedad de la comisión. Sin embargo. en estos años la falta de 

atención ni rnn10 fue casi total. Con10 veremos 1nás adelante. este fenómeno explica en 

parte que exista un cambio en los programas de producción. que pasaron de abocarse al 

fomento exclusivo a la agricultura a interesarse tnmbién por el desarrollo de la ganadería, 

avicultura y posteriormente también de la piscicultura. El fracaso también explica que la 

gran hidniulica pasara a segundo plano y entonces cobrara más importancia la pequetia 

irrigación, que no estaba dirigido for¿osamente a lns tierras tropicales vírgenes en lns que se 

había enfocado primeramente la atención. 

Pérdida ele a11·ib11ciones 

Los cambios en el contexto político y en la política hidráulica. así como los pobres 

resultados alcanzados por la comisión llevaron no sólo a una disminución de presupuesto 

sino también a una pérdida de atribuciones. A partir de 1957. la Comisión del Papaloapan 

cmncnzó a perder su papel en la pro111oción integral de la cuenca y fue 1 in1itadn u lns obras 

de ingcnicria hidniulica. De este 111odu se aft:ctnba el proyecto inicinl de un orgnnismo 

fuerte. semi-autónomo. sobre puesto a los cstm.lo::; ~ a lns sccrctarius de Estado. Las 

acti\'idades en c<..htcacibn. salud. pro111oción agricnl;.1 y construcci<..ln dt.! carninos fueron 

trasladadas a las sccrctHrias corrcspondicntt:s. y <.t partir de ese momento la Co111isión se vio 

llhligada a ncg,1cinr con i.'.-stas la in\ c.!rsiún pública .:n la cuenca. En lugar de ser una 

L·urnisi<..·m 1...~jL·cuh..ll'.:1 d1....• las di' 1....·rs;1s :1r.:th·id~tdi.:.:;. SI! '1..11\·ió un organis1110 ··ptauilicador y 

------------·-
:•• Sf{f l. Informe di...' /,1/11w,•, /1Jj././ 1J55. p 6~ 7. 
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coordinador''. ' 4 <• Además, con el presupuesto disminuido, ni siquiera pudo hacer las obras 

de gran hidráulica planeadas. 

En 1957 la investigación agrícola en . la granja del km 51. la ·isleta y la posta 

zootécnica fue canalizada n In SAG.247 En esas fechas·ya se había creado el Instituto de 

Investigaciones Agrícolas (IIA) dependiente de la SAO; razón por la cual la investigación 

íuc trusladada a esta institución y en numos- de la comisión quedó sóln la labor de 

extensión. En J 962 la comisión hizo entrega a esa misma secretaria de las plantaciones de 

palma africana, y al Imeculc de las plantaciones de hule (porque se pensaba recmpfuzarfas 

por plantaciones de cale). Del mismo modo. el crédito agrícola otorgado por la Comisión a 

partir de 1953 fue drásticamente disminuido en 1957. La comisión siguió sosteniendo en 

Jos informes siguientes que el crédito proseguía aunque en n1cnor in1portnncin. pero 

Polenum. quien tuvo la oportunidad de entrevistarse con numerosos funcionarios de la 

comisión, afirma que a partir de 1 957 la experiencia crediticia de la comisión quedó 

prácticamente liquidada, dato que es ratificado en la última memoria de labores elaborada 

en 1990.248 

En el informe de labores del periodo 1960-1961 se habla por primera ocasión de 

promoción agropecuaria y no agrícola. Este cambio relativo a Jos términos es significativo 

del proceso de ganaderización de fa promoción de la comisión en la cuenca, como recurso 

para la explotación de fa tierras que antes quería que fueran el "granero de México". Según 

Jos datos de este informe, calculamos que 56% del presupuesto de la Oficina de 

Administración Rural de la comisión fue destinado a la promoción pecuaria, mientras que 

para la promoción agrícola la cantidad fue de 23%. El resto se repartió en colonización. 

servicios forestales, promoción crediticia y planención agrícola. Esto significó un gran 

cambio en las prioridades de la comisión que debe ser visto como parte del fenómeno 

nacional de ganadcrización iniciado en los cuarenta y acentuado a partir de 1970.24
" 

No sólo fa promoción agrícola fue reducida por falta de presupuesto. Después de 

terminar el camino revestido Ciudad Alemán-Oaxaca, en 1958. fa comisión se dedicó 

i.1t. SRI 1, JnjiJrme ele labores /960·1961. p. S 1 l. 
.:!.a? SRI 1, Informe ele labores /956·1957. p. 733 . 
.:-111 Polcman, op.cit. 
i.s•> Fcrm\mJez. Luis. M .• Maria Tarrio y Daniel Villafucne, .. La expansión ganadera en Vcracruz: sus impaclos 
en la cconomfa y en Ja producción de alimcnlos~\ pp. 16·20. 
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únicamente n la conservación de caminos.250 Tuvo que recurrir a otras formas de 

financiamiento para que los trabajos de conservación no quedaran totalmente parados y en 

el periodo 1958-1959 contó. con la cooperación del Comité Nacional de Caminos 

Vecinales, los inge~lo~ .. de 1á· zo~a de Córdoba as! como de particulares.251 Finalmente, a 

partir de ener.o de 1962 se .hizo entrega de los caminos a la Secretaría de Asistencia y Obras 

Públicas (SAOP) y a las juritas locales de caminos. Sólo los bordos-caminos continuaron a 

cnrgo de la comisión, al ser al mismo tiempo vías de comunicnción terrestre y obras de 

defensa contra inundaciones. 

En cuestión de inversión social, In campaña contra la oncoccrcosis fue suspendida a 

partir de 1960 por razones presupuestales.252 En el ramo educativo las poblaciones 

incrementaron su participación en el pago de los maestros, construcción de escuelas y 

compra de útiles. Asi, para 1959 los pueblos pagaban el sueldo de 240 maestros de 

castellanización, mientras que In SEi' sólo pagnba el salario de 60 alfabetizadores, el IN! de 

21 promotores en los pueblos de reacomodo y la Comisión del Papaloapan de 40 

maestros.253 Aun con la disminución de las atribuciones en educación, persistía la intención 

de recabar información sobre las· comunidades para ayudarlas a modernizarse, según 

hicimos constar en el capitulo anterior: 

Actualmente los 1400 maestros de la cuenca están redactando· las 
monografias histórico-geográficas de cada una de las comunidades, que 
elaboran como una contribución a los estudios sociales y económicos a 
cargo de la Comisión. También se elaboró una cartilla para la campaña de 
Mejoramiento Cívico-Patriótico, al cual igualmente se repartió.254 

Los funcionarios de la comisión tenían la voluntad de hacer pervivir la dependencia, 

si no como principal inversora en la cuenca, por lo menos como promotora ante las 

entidades públicas y privadas. Así, en octubre de 1962 se creó una dirección de promoción 

cuyos objetivos principales eran: 

[ ... ]continuar las gestiones y preparar la organizacton para realizar los 
planes de seis y quince años, trazados por la Comisión; difundir las 
actividades de la misma, para interesar a las autoridades locales y a la 

'.:ºSRI t. biforme delahore.<, 1959-1960, p. 555. 
•• 1 SRI!, biforme de labores. 1958-1959. 
"'SRI!. lnjiJrme delabores, 1959-1960. p. 540. 
~:; SRl-1. lnformf!delaborl!."i, 1958-1959. p. 505. 
• SRI!, biforme defabores. 1959-1960, p. 507. 
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iniciativa privada en su labor, y obtener de ellos su apoyo material y 
moral; propiciar la cooperación para la ejecución de diversas obras, y 
fomentar las buenas relaciones con las instituciones interesadas en 
cooperar al logro de los fines que persigue la Comisión.255 

120 

A partir de los fracasos en la colonización y por la pérdida de atribuciones 

ejecutivas, la comisión hizo un esfuerzo por planear la industriali>'A'lción. En los proyectos 

originales de la comisión se esperaba que la industrialización derivara de la mejoría de la 

infraestructura, saneamiento de In cuenca y expansión de la agricultura. Hasta 1957 algunas 

industrias de empaque de frutas y una fábrica de papel se establecieron en la cuenca. Sin 

embargo, el resultado no era todavía el esperado. Ciudad Alemán había sido planeada con 

un espacio reservado a la instalación de industrias para que aprovecharan su ubicación 

como punto de encuentro de los ejes carreteros, pero seguía siendo una localidad que sólo 

estaba ocupada por las oficinas de la Comisión. En 1963 se establecieron contactos con 

empresarios verncruzanos a quienes se les presentaron planes para establecerse ahí y en 

otros terrenos de la Comisión, aunque no tenemos mayores datos en los informes de 

labores. 256 

Primeras labores en pequeña irrigación 

Como describimos a continuación, las .obras de ingeniería hidráulica fueron las más 
-· - - -

interesantes de este periodo pero, .aunque fueran "básicas y preferentes", la comisión no 

pudo siquiera realizarhi totalidad.de los proyectos planeados. En el periodo 1959-1960 el 

distrito de riego del río B.lanco, que era el único que quedaba, sufrió del recorte 

presupuestal. No sólo no se abrieron más tierras a la irrigación. sino que se dificultaba su 

conservación: 

A pesar de que las condiciones presupuestales han obligado a efectuar 
una conservación y una operación deficientes, se ha contado con In 
cooperación de los usuarios para el mejor funcionamiento, dentro de lo 
posible, de todo este sistema actualmente en operación. Se espera que 
antes de que se inicie el próximo ciclo de siembra (noviembre del 
presente ailo}, el Distrito estará funcionando con los lineamientos 
generales de la Dirección General de Distritos de Riego de esta 

"'SRI l. lnfurmc de labores 1962-1963. p. 59 l. 
!'c. SJU l. Informe de labores /963~196-1, p. 524. 
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Secretaría, y dentro de las normas que 11;;,ri:~º¡~ L~y de Ri~~~~ y Jai.cy de 
Aguas de propiedad Nacional.257 

121 

En 1960 se señalaron dos objetivos principales en materia hidráulica: la 

construcción de la presa Cerro de Oro y la rehabilitación ·de Ju Cafiada Ouxaqueña (bacían 

referencia a la zona entre Tchuacán y Tomellín: que es lo que nosotros hemos llamado 

depresión cuicmeca). Se calculaba que la presa Cerro de Oro protcgeríu 500,000 hectáreas 

contra inundaciones, "aprovechables desde luego" y que permitiría regar 30,000 hectáreas. 

Adermis, la presa se planteaba como una urgencia puesto que se esperaba que en 1966 la 

capacidad de generación eléctrica de la presa Miguel Alenuin quedara saturada.258 Pero el 

presupuesto nunca llegó y la presa Cerro de Oro quedó sólo como un proyecto hasta 1972. 

En 1962 la comisión elaboró un plan general de 15 años y uno a mediano plazo de 6 

uiios. En ese momento se consideró que a partir de 1960 se había abierto una segunda etapa 

en las labores de la comisión, debido a las nuevas circunstancias impuestas por el bajo 

presupuesto. Como las actividades habían sido casi limitadas a la ingeniería hidráulica y no 

se dio el visto bueno a la construcción de la presa Cerro de Oro, en realidad la comisión se 

vio obligada a realizar obras de pequeña irrigación en la cuenca alta, de menor costo y 

tiempo de ejecución. 

[El plan de 6 ailos] se formuló teniendo en cuenta .las limitaciones 
económicas actuales, que hacen imposible promover simultáneamente el 
desarrollo en todos los rincones de la cuenca. Ante esta imposibilidad 
económica, se han concentrado los esfuerzos de la Comisión en zonas o 
sub-regiones delimitadas por sus características lisicas · y . socio
cconómicas [ ... ]259 

La atención fue dirigida a la cuenca alta: a la parte inferior del Valle de Tchuacán y 

Cailada Oaxaqueña (sub-cuenca del río Salado), y a territorios de la sierra mixteca, zona 

cuicatcca y sierra de Juárez, (sub-cuenca del río Grande en Oaxaca). Los programas 

consistían en la construcción de pequcilas presas dcrivadoras, canales de riego y 

abastecimiento de agua potable. Todavía presentes. los aspectos de mejoramiento y 

construcción de caminos, fomento agropecuario y escuelas, completaban el plan. Además 

de ello. se trató el problema de la erosión con la formación de distritos de conservación del 

.!~ 7 SJ~JI. Informe ele labores /9j9-/960, p. 546. 
'.:'. SRll, l'?formedelaborcs /961-1962, p. 5t5·516. 
-· SRlf. Informe ele lahort!s 1962-1961, p. 569. 
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suclo.21'º En el periodo de Díaz Ordaz continuaron ·el bajo presupuesto y la acción en la 

cuenca alta, pero en el marco de nuevos programas en la SRH. 

N11e1'l1s líneas en la política hidrciulica. 196./-1970 

En 1964 se habló por primera \'CZ de un plan hidráulico general, que implicaba una 

visión nuís amplia con respecto a los aprovechamientos del agua.261 Al año siguiente fue 

creada la Dirección General de Planeación de la SIUI y a lo largo del sexenio se pusieron 

en marcha los siguientes planes: Plan Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, Plan de 

Mejoramiento J>arcelnrio (PLA1v!Ef>A). Plan Nacional de Pequeña Irrigación. Plan 

Chontalpa y Planes regionales. que a continuación analizamos. 262 

El PLAMEPA respondía al argumento de que mús valía invertir en el 

111anlcnin1icnto de las obras ya existentes y mejorar las técnicas de riego que seguir 

eonstruy1mdo sin dejar afianzado lo que ya se tenía. Hemos visto cómo este argumento ya 

se utilizaba en el gobierno de López Mateos. En realidad el PLAMEPA iba todavia más 

lejos en su tarea de "consolidación". 263 Se consideraban todos los aspectos que tenían que 

ver con la productividad de un distrito de riego: construcción de obras diferidas, 

coordinación entre dependencias, capacitación del campesino, participación de los 

ejidatarios en asambleas donde se tomara en cuenta sus opiniones, así como tecnificación y 

realización de obras para ahorro del agua a través de. compactación de áreas de riego -con el 

consecuente reacomodo de la población- revestimiento de canales, nivelación de tierras, 

riego por aspersión, introducción d.e tubería, divcr~ificación de cultivos y tecnificación 

agrícola. . . . . 

La nueva posición llevó a una suerte ~e con~rontri~ión . ideológica entre los 

funcionarios de la primera generación de. In SRH y: los _de I~ nu".va .. Los primeros 

reprochaban la disminución del ritmo ·.de coimr~cciÓr~. · de alguna manera· seguían 

sosteniendo la necesidad urgente de que México.aprovech~ra luista la últinm gota de agua 

antes de que llegara al mar. Adolfo Orive Alba se la.mentaba .dcia. baja'..en· obras de 

irrigación a partir de 1964. sin embargo, reconocía que en parte era.debido a que en el 

:c..• Jbidem. p. 569. ::! SRll, Informe cll! /ahun•.o; /96./·1965. p. 5·6. 
• - SRll, /nfi.rnw "" /abur•.r 1967-1968. 
~bJ J lcmándcz Tcrán. José. "l~a polilica hidr;iulica de México ... p. 28. 
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período de Adolfo López Mateas no se habían ínlciado obras que pudieran sc-r continuadas 

en la administración siguiente. Según Orive lo que valia de la propuesta de- los nuevos 

planes hidráulicos era que abrían nuevas posibilidades para riego a partir de la nueva 

tecnología de redistribución del agua y de disminución de coeficiente de riego, lo que lo 

hacia considerar que se podía regar 20 O 25 millones de hectáreas, n diferencia de los 1 O 

millones que él estimaba en 1949. En ese momento sólo había poco más de 3 millones de 

hectáreas irrigadas por lo que el futuro era todavía promisorio, en las esperanzas de este 

ingenicro.264 

El plan nacional de pequeña irrigación implicaba una disminución de la importancia 

de la gran hidráulica. Se le impulsaba para bajar la presión demográfica hacia los centros 

urbanos, mejorando las condiciones económicas regionales,265 pero también es cierto que 

resultaba menos costosa que la construcción de grandes presas. La inversión a gran escala 

se enfocó en pocos proyectos y el resto fue destinado a rehabilitación de obras y pequeño 

riego. Sin embargo, habría que tener reservas con respecto a lo que en la práctica resultaba 

ser la pequeña irrigación; el distrito de riego del ria Blanco formaba parte de este plan, 

cuando la superficie regada ahí abarcaba en 1967 10,484 hectáreas. 266 Además, en 1963 los 

ejidatarios que eran 88% de los usuarios totales detentaban sólo 48% de la superficie de 

riego; 4% de los usuarios tenían 22% de la superficie fraccionada y en promedio sus 

parcelas median 83 hectáreas, e inclusive había ocho predios de 349 hectáreas.267 Así pues, 

llama la atención que este distrito fuera administrado mediante el plan nacional de pequeña 

irrigación a partir de 1964. 

Es cierto que el distrito de riego de río Blanco no se comparaba con los grandes 

distritos del norte. Además, conforme fue pasando el tiempo fueron disminuyendo las 

grandes propiedades pues en 1958 los predios de más de 100 hectáreas reunían en conjunto 

9,193 hectáreas,268 mientras que en 1963 reunian 2,795. Sin embargo, seguían existiendo 

grandes extensiones y mejores condiciones que en la zona de Los Naranjos. las zonas de 

~:~Orive Alba. Adolfo, "El uso del agu_a ... ". 
:,,;. SRll. Informe de labores 196./-/96.J. p. 22. 
- SRJI, hifiirme ele labore.< 1966-1967. pp. 56-51. 
Jr.l Cálculos elaborados a pan ir del infonnc 1962-1963. 
?MI SRll. /11fiJr11u! de labores 1957-/958. p. 558, 
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reacomodo o las colonias espontáneas, que no recibieron beneficios del plan nacional de 

pequeña irrigación en Ja década de 1960. 

En la parte vcracruzana de Ja cuenca, dentro del plan de pe.queña irrigación, también 

se trabajó. en u.n nuevo sistema en Maltrata y en el sistema de drenaje de La Candelaria, 

pero no tenemos mayor información sobre ellos. En la cuenca alta se intervino en Ja Cañada 

Oaxaqucña, Valle· de Tehuacñn, Sierra de Juárez e lxtlán. En esti1s zonas se hacían 

pequeñas presas derivadoras y canales. o bien obras para riego de aspersión. como en Ja 

sierra de.· Juárcz. Además, en cooperación con Ja SAG, fueron remplazados Jos cultivos 

básicos por otros más rcdituablcs. 

Otro de Jos planes del sexenio en materia hidráulica fue el Plan Chontalpa. que es 

interesante para nuestro análisis por varios motivos. Por un lado. se trataba de un proyecto 

de aprovechamiento de las tierras tropicales de Tabasco. En ese sentido, se confirma para el 

periodo 1964-1970 el deseo de seguir invirtiendo en el trópico mexicano con miras al 

desarrollo de una agricultura comercial. Por otro lado, el proyecto no fue confiado a una 

comisión creada ex -profeso. Esta situación da a entender que las comisiones de cuenca no 

eran más el instrumento privilegiado para Ja inversión estatal en zonas dadas. El plan 

Chontalpa continuó a cargo de la SRH porque se requería del control del caudaloso río 

Usumacinta, pero se desestimó In figura de una comisión semi-autónoma. Si en Jos años 

sesenta las comisiones, como Jo muestra la del Papaloapan, fueron perdiendo atribuciones, 

no valía Ja pena crear una nueva con semejantes restricciones. Así. aunque el trópico 

húmedo seguía vigente como espacio para Ja inversión pública, Ja Comisión del Papaloapan 

no se vio beneficiada. Después de Ja inversión en el trópico húmedo de Veracruz -ubicado 

no sólo en In cuenca sino también en el sur del estado- Tabasco se pJ¡¡nteaba como el 

siguiente objetivo y más tarde seguiría Chiapas. La presa Nctzahualcóyotl en Tabasco se 

planeó para generar 2,500 millones de KWH anuales y para crear un distrito de riego en Ja 

Chontalpa que se esperaba fuera el más grande del pais.269 Este plan. obra del sexenio de 

Díaz Ordaz, muestra que la decadencia de la Comisión del l'apaloapan no significaba Ja 

decadencia del interés del gobierno por el trópico húmedo. 

:!"" SRH. lnfhrme de /abures 196./-1965. p. 6. 
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El últin;o aspecto de la -pluncución ltidráulica- en el sexenio fue el de los planes 

regionales. Éstos servían para hacer intervasos de una cuenca a oÚa, comÓ el Plan 

1 lidníulico del Golfo que abarcaba cuatro cuencas del noreste para trasladar agua del 

1'1ínuco hasta Matamoros. Esto muestra el nivel tecnológico al que se había.llegado en ese 

momento, el papel que había alcanzado el Esrndo en Ja administració'n _ nacional de Jos 

recursos hidráulicos y Ju importancia del manejo del aguu a nivel de cuenca. 

De esta manera, el enfoque de cuenca lluvia! se amplió: el objetivo no fue 

ímicnmcntc el desarrollo interno de una cuenca hidrográfica a partir. de sus propios 

recursos. sino también el desarrollo de varias cuencas a partir de las de mayor caudal. No 

era la primera vez que se exportaban Jos beneficios derivados de Ja explotación de una 

cuenca hacia otras regiones. Ése fue el caso de Ja planta eléctrica de Temascal en la cuenca 

del Papaloapan, que al ponerse en marcha expo11ó gran cantidad de Ja electricidad generada 

al puerto de Veraeruz. Pero Jos planes regionales son una innovación en el patrón de 

aprovechamiento de cuencas, y de ello dan cuenta funcionarios y ex-funcionarios. El 

secretario de recursos hidráulicos, José 1-Jernándcz Terán decía: 

Así, del proyecto particular para utilizar una corriente, con que se inició la 
política hidráulica en 1926, se pasó. veinte años más tarde, al del 
aprovechamiento integral de una cuenca y, ahora, se hectáreas establecido 
el concepto del plan regional, que sin detrimento de las anteriores 
actividades, permite el aprovechamiento conjunto de los recursos de 
varias cuencas, ampliando el horizonte para el desarrollo de México.270 

El ex-secretario Orive Alba reconoce también la existencia de una nueva etapa y 

celebra que aun cuando Díaz Ordaz se encontró con una falta total de grandes obras 

iniciadas y de proyectos, nuevos programas se estaban poniendo en marcha: 

A ello se está dedicando con gran ahinco la Secretaria de Recursos 
Hidráulicos, con una nueva visión de la planeación del aprovechamiento 
del agua en el pais, que marca un adelanto importantísimo en México. 
Así, parece que cada 20 años nuestro país hectáreas dado un gran paso en 
nu1tcria de aprovechamiento de sus recursos hidráulicos.271 

Se relicre a Ja creación en 1926 de la CNI y la construcción de las primeras obras 

hidr:rulicas. al nacimiento casi veinte años después del aprovechamiento integral de 

:!
711 J Jcrnándcz Tcn\n. ··La polftica hidráulica de México''. pp. 20·31. 

:i:-i Orive Alba. ··El uso del agua ... ". 
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cuencas. y en 1966 al surgimiento de los planes hidráulicos. Oe acuerdo con esta visión. 

prácticamente las comisiones de cuenca ernn cosa del pasado. 

Aunque el secretario José l lermindez Tcrán afirmaba que los programas de 

aprovechamiento integrnl de cuenca conservaban su importancia, el periodo de Díaz Ordaz 

se caracterizó por continuar con la tendencia de bajo presupuesto para la Comisión del 

l'apaloapan. Así. las grandes obras que se requerían para el control de. las inundaciones 

estaban detenidas y las actividades se reducían a obras menores en capital social. De esta 

nmncra. al mismo tiempo que se desarrollaban nuevos planes para el aprovechamiento del 

agua a nivel nacional, se dejaban de lado los programas que ya no correspondían a las 

necesidades de aprovechamiento e inversión del momento. 

Adenuis de la uplicación de los planes nacionales claborndos por la SRI l. la 

Comisión del Papaloapan desarrolló algunos otros programas. Una de las iniciativas más 

novedosas en la década de 1960 fue la promoción de la piscicultura. Desde 1962 habia 

existido el imerés por desarrollar esta actividad en el vaso de la presa Miguel Alemán. Se 

plameó entonces la posibilidad de establecer un criadero para abastecer las presas de todo el 

sureste del país. En 1964 fue construida la estación de acuacultura de Temascal. la primera 

en territorio tropical. Durante seis años, de 1965 a 1971, la estación se dedicó a la cría de 

diversos tipos de peses de ·agua dulce para depositarlos mensualmente en In presa Miguel 

Alemán. De esta manera comenzó a darse un uso más a las presas que a partir de entonces 

fue contemplado en los estudios t.écnicos de la SRH. 

En 1968 fue creado el Servicio de Desarrollo Rural, fuera de los programas 

generales de la SRH, y con asistencia técnica de la ONU y de investigadores de varias 

dependencias y escuelas. El objetive era organizar en las comunidades comités 

agropecuarios y pro-obras para la realización de actividades en común.272 El trabajo se 

concentró en la Alta Mixtcca. Cañada Oaxaqucña y Valle de Tchuacán. Al mismo tiempo 

siguieron los trabajos de conservación de sucios. En el bajo Papaloapan se continuó 

proporcionando asesoría técnica en los distritos de riego para la sustitución de lo cultivos y 

el método de producción tradicionales por siembras más remunerativas y técnicas modernas 

ele producción. 

:•! SRI f. lt1forme dt! /crbtwt!s 1968-1969. p. 65. 
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Los cambios para la Comisión del Papaloapan en el periodo 1957-1970 constituyen 

un proceso de desinlcgrnción del proyecto original de 194 7. Esto afectó Jos programas que 

estaban en marcha y que quedaron inconclusos o aquellos que todavía no iniciaban. Sin 

embargo, uno de Jos beneficios indirectos del bajo presupuesto fue que se puso mayor 

atención a la cucncu nlla y por prirncra vez se hicieron proyectos de pequeño riego. lo que 

t:nriqucció los progrnnu1s de conservación de sucios que iniciaron en 1953. Esta situnción. 

junio con el hecho de que la gran hidráulica quedara pnícticamente descartada, muestra el 

grado en que cambió el proyecto original. enfocado en el bajo l'apuloapan y n la 

construcción de la presa Miguel Alemán. 
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CAPÍTULO VIII. CUENCAS FLUVIALES Y POLÍTICA REGIONAL, 1970-1982 
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El objetivo de este capítulo es analizar la actuación de la Comisión del Papaloapan en el 

contexto político y económico de la década de 1970 y hasta la crisis económica de 1982. La 

expansión de los programas regionales, la renovada politica hidráulica y la continuación del 

aprovechamiento de tierras tropicales, son procesos a partir de los cuales es posible hacer la 

lectura de la Comisión del Papaloapan en este periodo. Se busca mostrar que vivió un 

segundo aire pero en un contexto distinto al de la década de 1940. ¿Con qué objetivo y de 

qué manera pervivieron las comisiones? ¿Qué rumbos tomó la política hidráulica?¿Qué 

papel jugaron las cuencas en ella? 

!.as c11em:as.f/11viales en la política económica e ltidráulica. 1970-1981 

Durante el gobierno de Luis Echevcrría tuvo lugar un notable aumento de la 

intervención del Estado en la economía y fueron impulsados programas regionales en todos 

los ámbitos, incluido el hidráulico. Todo ello influyó en la Comisión del Papaloapan. 

Se dio una ruptura con el modelo económico del desarrollo estabilizador y se 

promovió como nunca antes el gasto público. De la desigualdad, llamada en ese momento 

desequilibrio social, se hablaba como de un hecho injusto y sobre todo, como un freno al 

crecimiento de la cconomia.273 El desarrollo regional fue una de las principales estrategias 

del plan de gobierno y las medidas tomadas fueron calificadas entonces como el primer 

intento por establecer una política regional en México, entendida como la intención de 

transformar de manera general los desequilibrios distributivos del país.274 Sin embargo, la 

política de gasto público tenla el fin político de dar una salida negociada a la crisis social 

que estalló en 1968, y no estaba sustentada en medidas realmente tendientes a transformar 

la sociedad: "se quería el cambio sin proporcionar medios sólidos para lograrlo".275 

Además, el déficit de las finanzas públicas sólo pudo financiarse con el endeudamiento a 

gran escala, facilitado por el choque petrolero de 1973 que permitió al país obtener 

financian1icnto intcmacional.276 

Las medidas económicas que se tomaron entonces siguieron cuatro lineas: 

descentrali7~'lción industrial, colonización de zonas vírgenes, modernización de la 

!:"l Palacios, Juan José la política re¡:ioua/ en Aféxico. 1970./982. las co111radiccio11e.r; di! un intento de 
redistrib11ciú11. 
!H Unikcl. op.c:il, pp. 143·181. 
!

7
\ Uazdrcsch y Lcvy, op.cil, p. 272. 

:~i. lhid1.:m. p. 281. 
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agricultura y asistencia directa a las áreas más pobres y atrasadas del pals. Los objetivos de 

esta administración no erun nuevos, pero el gasto público habla crecido y para diferenciarse 

con el pasado se crearon nuevas dependencias y programas gubernamentales. Así, se 

pusieron en marcha programas para el desarrollo rural y agricola, esquemas de 

descentralización y desarrollo industrial. programas de desarrollo regional, medidas 

ndn1inistrativas y de coordinación e iniciutivns de orden Jcgislntivo.277 

El incremento en el gasto pt1blico se reflejó increíblemente en el presupuesto 

destinado a la Comisión del J>apaloapan que en 1972 aumentó 117%:278 Como veremos 

más adelante, a partir de ese hecho pudo volver a poner en marcha antiguos y nuevos 

proyectos en un programa integral similar al de los primeros años, sobre todo . en lo 

referent.: a la gran hidráulica, base de su legitimidad. 

En los dos primeros años del periodo echeverrista la SRl-1 comenzó a_ planear las 

obras d<!I sexenio. Uno de los dos planes hidráulicos regionales elaborado 'fue el de la 

cuenca del Papaloapan, lo que muestra el interés que ésta volvía a suschar.279 Fueron 

tomados en cuenta dos proyectos de gran hidráulica: la construcción de In presa Cerro de 

Oro y el riego en la zona de Los Naranjos. El proyecto de la presa, en suspenso por años, 

volvió a considerarse como económicamente viable para el cultivo a gran esenia y la 

generación de energía. El aumento del presupuesto disponible. hacia posible In fuerte 

inversión requerida. Además, no hay que dejar de tomar en cuenta la grave inundación que 

en 1969 golpeó las tierras bajas, provocando que poblaciones como Tlncotalpan quedaran 

inundadas durante tres meses. La idea del riego en Los Naranjos sorprende porque se 

pretendía hacer aprovechando las aguas de la presa Miguel Alemán, cuando se había 

concluido a fines de la década de 1950 que la construcción del canal de conducción seria 

más costosa que la misma presa. Además, la colonización en ese lugar se mostró como un 

fracaso total en 1957. Sin embargo. las tierras eran propiedad de la comisión y por ello se 

explica la búsqueda opciones para utiliwrlas. Además de estos proyectos, la planeación 

regional de la cuenca incluía la construcción de infraestructura carretera así como proyectos 

l7
7 Palacios, Ju;in, op.cit. pp. 74·75 . 

.:71 Ver cuadro de presupuesto en el Anexo. 
l'" SRll. h!(orme de lahores /970-197/, p. 36. 
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de industrialización.280 Así pues, desde 1970 se perfiló un aumento en In inversión en la 

cuenca, aunque éste no se dio sino hasta dos años más tarde. 

A partir de 1972 se suscitaron cambios en In política hidráulica, para actualizar la 

legislación y planeación a propósito de los nuevos usos del agua y nuevas prácticas en el 

manejo del recurso, pero también para dar una imagen de renovación. La modernización de 

la agricultura e industria siguió siendo el objetivo principal de la política hidráulica, 

acompañado ahora por una nueva preocupación por el CJbaslo urbano. En el contexto de 

estos cambios, ¿en qué lugar quedaron las comisiones de cuenca? 

Por un lado, en 1972 fue decretada una nueva ley de aguas que remplazó a la de 

1934. Entre otras cosns. tomaba en cucnln las funciones de la SRI 1 en piscicultura. 

acuacultura y turismo. Por otro lado, la SRH creó una comisión encargada de In elaboración 

de un Plan Nacional Hidráulico (PNH) para el manejo óptimo del agua; In investigación 

tardó varios años y fue poco antes del fin del sexenio, en 1975. que el plan fue finalmente 

presentado. En éste se hizo una regionalización de la hidrogrnfia del país a fin de organizar 

el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Además, buscaba marcar una diferencia 

con el pasado, al afirmar que se abría una nueva etapa de aprovechamiento racional del 

agua. Más que la irrigación, el abasto urbano era visto como el problema principal: 

[ ... ] los patrones tradicionales de manejo del agua resultan del todo 
inadecuados; sustentados en supuestos, egoístas o ingenuos, han 
determinado el uso antisocial e irresponsable de un recurso común, 
insubstituible y vital; han propiciado su desperdicio y degradación. La 
necesidad de un plan que corrija estos vicios y norme racionalmente su 
aprovechamiento, es evidente y su atención impostergable. 281 

Fuera cierto o no que el PNH era una mejor propuesta para el uso del agua, es de 

llamar la atención el propósito político de ruptura con el pasado que dejaba traslucir. En el 

mismo sentido iba la reorganización interna de la SRH. Se crearon nuevos departamentos y 

se eliminaron otros. A pesar de los cambios, las comisiones de cuenca continuaron;. tal vez 

por inercia, pero también porque pudieron insertarse en la política regiona.I dé P.laneación 

hidráulica. Las regiones hidrológicas en que se dividió el territorio nacional se 

establecieron a partir de cuencas fluviales y divisiones políticas.· .Se ·consideraron 13 

"" SIUl. Informe de lahores 1971-1972, p. 101; SRll, Informe de labore.< 1972-197]. p. 369, 
ixi SRI l. Plun Nacional Hidráulico 1975. vol. I, p. 18. 
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regiones hidrográficas englobadas a su vez en cuatro grandes zonas: Pacifico, Norte, 

Centro, Golfo y Surestc.282 Así, en lo que se refiere a la visión global de los recursos 

hidráulicos nacionales, existe un proceso mediante el cual se pasó del enfoque de una 

corriente ul de una cuenca, de ésta a una región hidrográfica y de ésta a una zona. 

El movimiento de regionalización también fue en sentido inverso, es decir, que 

además de establecerse grandes zonas hidrográficas, también se hicieron divisiones en 

microcucncas para facilitar la planeación y la acción de las dependencias gubernamentales. 

Martíncz Saldaila asegura que la política para el desarrollo en microregiones se contrapuso 

a la política de inversión por macrocuencas y que la política de microcuencas surgió como 

otra opción para la promoción del desarrollo económico, así como las rnicroregiones 

económicas, políticas y culturales. 283 

En cualquier caso, las cuencas siguieron vigentes como unidades básicas para la 

gestión estatal del agua, fenómeno cuyo origen hemos ubicado en el porfiriato, y en ese 

sentido se explica en parte que las comisiones ejecutivas cy de estudio de la SRH se 

conservaran por tanto tiempo. Además, a partir de la década de 1970, la gestión del agua 

tuvo que ver tanto con el aprovechamiento como con la conservación de vasos y corrientes, 

impedir la erosión, y por ende, el asolvamiento de las obras hidráulicas y los cauces bajos 

de los ríos. Asl, la cuestión ambiental le dio un nuevo valor al manejo del agua a nivel de 

cuenca: 

[ ... ] los conflictos en el uso del agua y la compleja interacción de los 
factores técnicos, sociales- económicos y geopolíticos involucrados, 
hacen que el manejo de este recurso requiera de una organización de 
naturaleza regional, en donde dichos conflictos se resuelvan bajo la 
premisa de que los recursos hidráulicos son propiedad de la Nación y su 
administración es responsabilidad del Gobierno Federal. El término 
regional sugiere la posible delegación del poder central a organismos 
regionales. que permita el correcto manejo de dichos recursos y asegure 
un ambiente adecuado en la torna de decisiones. 
La regionalización de la tarea encomendada a la SRl-1 no constituye en si 
una acción novedosa. ya que desde 194 7 se crearon, entre otras, las 
Comisiones del Papaloapan y del Tepalcatepee. con el objetivo básico de 
fomentar las actividades productivas y el bienestar de la población 
mediante acciones integrales que incluyen la construcción de 

~~~ lhidcm, p. 1 1 1. 
-"· Mar1fnc1 ... op.t:it. p. 355. 
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infraestructura hidráulica. [ ... ] Si bien en una primera fase se buscó 
impulsar el desarrollo en zonas marginadas, ahora es necesario proveer 
los elementos técnico-administrativos que aseguren el manejo racional de 
los recursos hidráulicos sobre lodo en zonas de uso intensivo del agua o 
con problemas de contaminación.2•• 

133 

En el capitulo anterior vimos que durante el periodo 1957-1970 la Comisión del 

Pnpaloupun fue li111itrn.ln a la construccié>n de obro hidniulicu. ¿Cómo se vinculó en la 

década de 1970 la gestión del agua con la promoción económica y social? Lo que estaba en 

juego en ese momento era el optimismo nacional sobre el papel de la ingeniería hidráulica 

en el proyecto económico nacional. 

En el l'NI 1 fueron planteadas tres medidas para el desarrollo de la agricultura de 

humedad rcgulada. 2"~ La primera era abrir grandes extensiones a la producción intensiva 

por medio de la gran irrigación y obras de drenaje, además de asistencia técnica, crédito, 

canales de comercialización y fomento de la organi7.ación de los usuarios. La SRH y la 

SAG se encargarían de llevar a cabo este plan integral en coordinación, porque resultaba 

dificil separar la agricultura del ámbito hidráulico y además no era posible que una 

secretaria invadiera el campo de la otra, como sucedió en los primeros años de la Comisión 

del Pnpaloapan. La segunda medida estaba dirigida a los terrenos de bajo potencial agrícola 

o con poca disponibilidad de agua, para los cuales se crearon Unidades de Riego para el 

Desarrollo Rural, que era una nueva forrnn de designar a la pequeña irrigación. La tercera 

fue retomar de In administración anterior el plan para el mejoramiento parcelario 

(PLAMEPA), para el aumento de In productividad por medio de la rehabilitación de 

infraestructura hidráulica y la incorporación de áreas de riego de particulares a las Unidades 

de Riego para el Desarrollo Rural.286 Con estos tres objetivos sólo se retomaba el trabajo 

desarrollado desde 1 926 para la modernización tecnológica de la agricultura extensiva, y 

en menor medida de la agricultura de pequeña escala. 

También continuó el interés por los recursos de las tierras tropicales para la 

inversión estatal, en un proceso prácticamente ininterrumpido desde 1945. La Comisión del 

Papaloapan tuvo la ventaja de que así fuera, aun cuando en la administrac.ión de Díaz Ordaz 

el estado de Tabasco fue el que recibió mayor atención. Con el aumento del presupuesto 

28.a SRll, Plan Nacional llidrtiulico 1975. (versión 1976), vol. 1, p. 107. 
"' /bid•m. pp. 118-119. 
'"' Cf. c¡ipltulo V t l. 
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gubernamental en la década de 1970, la zona del Golfo y Sureste en su conjunto fue tomada 

en cuenta. Los proyectos hidráulicos en los trópicos siguieron enfocados a los mismos 

objetivos de mediados de la década de 1940: aperturn de terrenos para In agricultura, 

incorporación al mercado nacional de zonas aisladas y aprovechamiento del agua excedente 

para las regiones desarrolladas, a través de In gencrnción de energía eléctrica: 

Algunas acciones incluidas en la presente versión (del l'NH 1975). 
ilustran los planteamientos de la plancación nacional. Una de ellas se 
refiere a apoyar el desarrollo de la planicie costcrn del Golfo de México. 
que tiene un nito potencial de desarrollo agrícola, pero que presenta al 
n1ismo tien1po factores limitantcs de carúctcr técnico, ccunómico y social. 
Desde un punto de vista puramente cconón1ico. parecería poco atractivo 
canalizar inversiones fodcralcs hacia el desarrollo de estas regiones. Sin 
embargo. el crccin1icnto futuro de la dcnrnnda nacional de productos 
agrícolas. la situación mundial en materia de alimentos. la necesidad de 
incorporar al dcsurrollo regiones tradicionalmente rnarginadas, los 
conflictos en el uso del agua y la escasez de este recurso en regiones de 
alto desarrollo económico~ son razones que conducen a rccon1cndar la 
realización acelerada de los proyectos hidroagrícolas planteados para la 
Zona Golfo y Sureste.287 

A partir de 1976. el presidente Lópcz Portillo siguió la misma linea, pero en un 

mmco institucional distinto. Uno de los primeros proyectos de gobierno fue la reforma 

administrativa para mejorar la planeación y ejecución de la actividad estatal. En este 

contexto la SRH fue fusionada con la SAO, dando nacimiento así a la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARJ-1). Bajar a nivel de sub-secretaria a la gestión 

centralizada del agua li1e significativo ele um1 posición distinta con respecto al papel de la 

grun hidrúulica en la agricultura y en la economía: 

Lu SRH quedó corno una de las cinco subsccrctarfas con las que naciü la 
SARH. Si en 1946 se pcnsaha que la agricultura dependía de las 
invcrsioncs en riego. en 1976 se considcraha en camhio qw.: d cn:dito. la 
organización de.: productores y rne,iorcs 1111..:canismns c.h .. ~ crnrn.:n.:iali1.aciún 
i.:ran la n.:spucsta. En sutna. el suc11o llpli111ista basado en la irrigaciún 
como motor de la acricultura v mús allú de la alianza l!ntrc inl!cnh!rns v 
p1,liticos co1110 has~ e.Id prngn.:so y la ··grnrn.IL.·/a dL." \lr.!.\i~o ... lmhi~1 
qul..'dado supcrada y con ella su corolario institucillllal. la SRI l. •.;s 

.:-~· SRll. /'/an ;Vll!.:itmal llidrú11/ico 1975. versión 11176, vol. l. p. 125. 
··"" 1\hoi1c:~ At!uil;ir. Luis, "Fin de un suc11o. Notas sobre h1 '-''1i11cill11 1.k l;i Sccnm.tria de RL'ClJrSt':'> 

1 fldr.'iuhcu,·", p~ 3.t. 
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Con d inicio del auge petrolero en 1978 y el consecuente aumento en Jos ingresos 

del Estado, el gasto público no se frenó sino que se aceleró. >••i De nueva cuenta se abrió In 

posibilidad del financiamiento internacional, ocasión que el gobierno mexicano aprovechó 

con la idea de que el alza de los precios del crudo durara largos años. Como ocurría al 

inicio de cuda nueva adn1inistración~ se impulsaron nuevos progranms parn la agricultura, 

industria y cuestiones sociales que dejaron a nu1chos de fos anteriores en el olvido. Las 

comisiones de cuenca permanecieron. en parte porque continuó el discurso sobre el 

desarrollo regional: 

México presenta un desarrollo espacial desequilibrado. ya que Ja mayor 
parte de Ja actividad económica se concelllra en pocas Joculidadcs. El uso 
de indicadores a nivel nacional no pcrmih! apreciar los desequilibrios 
tcrritoriulcs y sectoriales. por lo que para supcrnrlos . .:s necesario plantear 
csqucn1as de desarrollo y plancación que dan lugnr a un nuevo nivel de 
acción y decisión~ el nivel regional?,º 

En realidad el PNl-1 de 1975 csluvo vigcnle pr.icricamcntc a lo largo del sexenio de 

López Portillo y no fue sino hasta 1981 que s.: elaboró uno nuevo. Este conservó la línea 

marcada por el anterior en cuanto a las regiones establecidas para la planeación y 

administración del agua. Para la zonas del Gol fo y Sureste se estableció el Programa de 

Desarrollo Rural lnrcgrado del Trópico 1-llimedo (l'RODERITI 1). Continuaba el proceso de 

apropiación de "la mayor rt!serva de suelos agrícolas. a~ua y cncrgéticos".291 El discurso 

era muy similar al de In década de 1940: 

El problema principal en la zona Golfo y Surcst.: son los daiins causados 
por lus inundncioncs, pero a la vez. en esta parte del pnís. se cuenta con 
Jos 111ayorcs recursos hidrüulicos y cnn Ja mayor cxtcnsiün de sucios aptos 
para la agricuhura subutilizaúos. El rnayor uso del agua es y scguirú 
siendo la gcncracic"111 de cncrgia: para i1npulsar el dcsnrrolln agrícola cst¿Í 
en operación el Programa de Desarrollo Integrado del Tnipico l lú1ncdo. 
también se cn11tc1npla utilil' ... 1r los grandes \'olluncncs escurridos cun1u 
\·ias de rn1\·c..~g¡1ción fluvial que. con,·cnicntcmc-ntc ligados a Jns puertos. 
proporcionen un transporte de gran Ci1pac..·idad y bajo cosro.~''~ 

:~·' Uit/.Úr~sch. op.l·11. 

-··~· S1\Rl l. /'/a11.\'11c:hma/ llidr,iuhco /f}S/. ani:xo 9. p. l • 1 . 
. "•I //Jjt/4•Jll. p. 5•J. 
: .. • lh1d~·111. p. l··I. 
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Sin embargo, se ha dicho que una de las virtudes del programa era~ que buscaba 

integrar las actividades agrícolas y ganaderas, al evitar que las mejores tierras fueran 

ocupadas por Ja ganadería. 293 

Para d PRODERITl-I, In cuenca del río l'apnlonpnn era una de las cinco regiones de 

la zona Golfo y Sureste, aunque por razones prácticas In extendieron hasta abarcar las 

cuencas de los ríos Jamnpa, Cotnxtla. Antigua y J\ctopan, ubicadas al norte del 

Pnpalonpan.2q-' En la visión guberrnuncntul. las inundaciones seguían siendo el freno al 

desarrollo de las fértiles planicies costcrus. Así. :-te planearon varias obras hidritulicas entre 

las que destacaba la continuación de la construcción de la presa Cerro de Oro. Adcnu:is. se 

elaboraron dos proyectos piloto para las sub-cuencas del río Tcsechoac::in y Jamapa. para 

beneficiar 4.000 y 12.900 hecllircas, respectivmnentc, pero con mirus a alcanzar 200.000 y 

250.000 lwctúrens. El ununcio de estas cifras no implicaba mayor compromiso o viso <le 

realida<l porque desde la primera intervención de la SRH en el Papalonpnn se abrieron 

grandes expectativas con respecto a las superficies dedicadas ni cultivo intensivo que nunca 

se cumplieron.29~ La comisión siguió enfocada a In cuenca del Pnpnlonpnn y sólo participó 

en el proyecto Tcsechocán, que comenzó n impulsarse en el sexenio siguiente. 

La Comisión del Papaloapan, 1970-1982 

El 23 de mar¿o de 1972 fue creada transitoriamente por decreto oficial una junta 

especial de estudios conformada por los ingenieros Víctor Bravo J\hujn, Jorge L. Tamayo y 

Antonio Jiménez Puya, para analizar el desarrollo económico de la cuenca alta del 

Pnpaloapan, informarse sobre las obras demandadas por la población y revisar el proyecto 

de la presa Cerro de Oro. El resultado fue un informe general sobre la situación de In 

Comisión del Pnpnloapan y un intento por darle nueva vida. En ese infom1c se expuso la 

necesidad de que recuperara presupuesto y reasumiera la dirección y coordinación de la 

planeación regional así como de las obras de construcción. También se pidió que iniciara la 

construcción de la presa Cerro de Oro para controlar las inundaciones en In cuenca baja. 

generar energía eléctrica, regar un mínimo de 70,000 hectáreas y con ello dar un nuevo 

impulso a la nm·egación. 

!.,,J Fcrmíndc.:7 .. Tarrio y Villafucnc. op.cit, p. 27. -
~:;: S~Rlf, Plan .\'adunt1f /liclrá11/ico J9SJ. anexo 9, p. 5·21. 
- CI. cupftulo V. 
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De nueva cuenta se abogó por construir una presa de usos múltiples y se insistió en 

aprovechar el agua para riego aun si sólo significaba un aumento de la producción de 

alrededor 20%. La gran hidráulica realizada en los trópicos seguía siendo una labor 

compleja que incluía el control de ríos, drenaje y riego de tierras: 

En zonas de elevada precipitación como es la parte baja del Papaloupan, 
upnrcntc111cntc no se ncccsitn riego, porque en realidad no se pierden las 
cosechas por falta de humedad aún en los años más secos; lo que ocurre 
es que baja el rendimiento de la producción, en forma general. 
Para los cullivos tradiciormles de la zona, como son la caña de azúcar y 
maíz, en las pequeñas áreas donde se dispuso de riego, se han observado 
incrementos en la producción del orden del 20%. 
Las pérdidas agrícolas más frecuentes se presentan por excesos de agua, 
aún en los mios que no hay inundaciones. en razón del deficiente drenaje 
que impiue la salida del agua llovida, a los cauces llenos. [ ... ] 
Según nuestro parecer, el haber construido la presa exclusivamente para 
riego no se justificaría; pero si se tiene agua regulada por una presa que se 
construyó con otros propósitos, seria verdaderamente absurdo no 
utilizarla. 296 

Además de la presa se recomendó atención para la agricultura, ganadería y caminos, 

así como cambios en el manejo de créditos del Banco Nacional· de C~édito Ejidal 

(BNCE).297 Como se observa, las recomendaciones de. la junta iban en. el·~entido ele 

recuperar varias de las cnraeter!sticas del proyecto inicial,' pucs·:no se':qticría que Ja 

comisión se limitara a In ingeniería hidráulica, sino que siguÍéfll~ i~~ proyeC:tos de inversión 

integral. 

De acuerdo con los lineamientos del informe 'de Ja junta de ingenieros, el 29 de 

agosto de 1972 fue expedido un decreto pre~idenciiil que aprnbÓ eI dicta~en y las 

conclusiones de la junta especial de estudios, con tin plan de obras que incluía Ja 

construcción de la presa Cerro de Oro. A Ja Comisión del P~paloa¡mn se .le asignó el papel 

de organismo coordinador de las diversas dependencias con presencia en la cuenca.298 

Después del decreto, Ja Comisión del Papaloapan inició una etapa favorable gracias 

al aumento del presupuesto, que como se dijo fue del orden de 117%, el presupuesto más 

.:w. SRl-1, /11formc de la Comisión designada por el c. Presitle11te de la Rep1ih/ica. para eswdiar los problemas 
de la partf! om:aqucña de la cuenca del Papa/aupan. pp. 42-43. -
!"7 SARH. Alcmoria de la Cumisiún. pp. 726·742 . 
.!"'"Diario Oficial de'" Fcderacidn, 30 de ngoslo de 1972. 
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alto en toda su historia, inclusive mayor al de 1954, cuando se concluía la construcción de 

la prcsn Miguel Alemán. Gran parte de ese dinero fue destinado a Ja construcción de la 

presa Cerro de Oro. pero también hubo inversión en el bajo y alto Papaloapan. completando 

así un programa de atención integral en Ja cuenca, parecido al desarrollado en el periodo 

1953-1956 con el ingeniero Raúl Sandoval. 

El objetivo inicial de Ja Con1isión seguía vigente y consistía en aprovechar 

racionalmente los recursos naturales de la cuenca, con la creencia de nplic~r la mejor 

tecnología para utilizarlos sin desperdicios y maximizando los beneficios. 

Con el presupuesto recibido, se iniciaron Jos primeros estudios para la construcción 

de la presa Cerro de Oro y para el reacomodo e indcminización de Ja población afectada. 

En esta ocasión alrededor de 26,000 chinantecos tuvieron que dejar su Jugar de origcn.2"° El 

gobierno federal expropió las tierras alrededor de Cerro de Oro, en los municipios de 

Ojitlán, Jalapa de Diaz y Usila, Jo que provocó una protesta inmediata de Ja población 

afectada.300 Fueron utilizadas 6,500 hectáreas de terrenos particulares para establecer el 

vaso y zona federal y 270,000 hectáreas para crear el Distrito de Protección contra 

Inundaciones, Drenaje y Riego del Bajo Río Pnpalopan para el rcncomodo.301 Se esperaba 

que 90,000 hectáreas fueran beneficiadas por el control de inundaciones, reduciendo las 

probabilidades de inundaciones de 54% a 1 %. El proyecto también incluía la 

intercomunicación de los vasos de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro. creando así 

un gigantesco lago artiflciaJ.302 De esta manera Ja capacidad de generación de energía 

eléctrica se elevaría de 154,000 KW a 514,000 KW en la estación eléctrica de Temascal. En 

mayo de 1975 inició la construcción pero fue suspendida al año siguiente por el recorte de 

gasto público. En 1977 retomaron_ Jos trabajos pero de nueva cuenta fueron suspendidos de 

1982 a 1984 por la crisis económica y fue inaugurada finalmente en el gobierno de Curios 

Salinas de Gortari. 

En 1973 un Comité de Rcacomodo fue creado con representantes de Ja Comisión 

del Papnloapan. Ja SRH, el Ocpartmnento de Asuntos Agrarios y Colonización. In 

!w Bartolomé, Miguel. y Alicia Bnrabás, la pre.ta Cerro de Oro ye/ ingeniero el grun Dios, t.2, p. 139. 
1
•"

1 /hidcm. p. 760. 
lt•i Diario ofichll ele la Federación, 5 de junio de 1973. 
101 SJ\Rll. ,\femoria ele la Comisiún, pp. 761-766. 
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Confederación Naciomil Campesina y el INI. Por la complejidad de la situación, en esta 

ocasión el reacomodo fue desde un principio wsponsabilidad de varias dependencias, cosa 

que no sucedió con la construcción de la presa Miguel Alemán. Sin embargo, por conflictos 

durante la plancación del reacomodo, en los hechos el INI fue separado de ese comité y se 

alejó de rnancrn dcfinitivn del proccso.30.1 

En un prirncr 111on1cnto In poblacilm alCctada fue trasladada a dos zonas: Los 

Naranjos y Uxpanapa, ambas en V.:racruz pero lu segunda en Jri cuenca del Coatzacoalcos. 

Por lo general se siguieron Jos mismos pasos y se cometieron Jos nlis111os errores que en el 

rcaco111odo de los indígenas nmzatccos. 

Al igual que en \'arias de las zom1s de rcm:omodo de In presa tv1igucl Alemán. sobre 

todo en La Joya y Cihualtcpec, las tierrus en Uxpanapa fueron sobrevaluadas porque no se 

hici.:ron los estudios pertinentes que habrian mostrado vastas superficies de sucio rocoso 

que en los hechos imposibilitaron una agricultura mecanizada, sobrestimada en un 100%.304 

No fueron tomadas en cuenta las características y necesidades especificas del grupo 

chinanteco sino sólo su condición de campesinos. Los poblados y las viviendas fueron 

diseñados por un equipo de la Comisión del Papaloapan, con un patrón ajeno al tradicional 

y ni siquiera fueron dotados de todos los servicios prometidos.305 En esta ocasión los 

nuevos colonos participaron en el desmonte de los terrenos y construcción de las casas, 

para lo cual recibieron un pago,306 pero fueron las compañías madereras las que explotaron 

las maderas preciosas. 

En los infom1es de labores el proyecto de colonización es descrito escuetamente. Se 

dice que se impartió asistencia técnica y se establecieron parcelas demostrativas de maíz, 

arroz, hule y siembra de pastos.307 También que se apoyó Ja creación de grupos para la 

explotación de ganado. Apoyándose en el trabajo de campo, Bartolomé y Barahás aseguran 

que los programas fueron aplicados de manera vertical.3º" En la década de 1970 fueron 

promovidos los ejidos colectivos, c<Jmo una forma de impulsar la agricultura comercial a 

1111 
B<trtolomC y Barnbás, op. cil, r.2. p. 71- 72. 

tcr-1 lhide:m, t.2. p. 129. 
l¡I~ /hiJe/11, t.2. pp. J f4-f2Q. 
"''' SRlf, h!forme dl' lahores 197./-/97S. pp. 419-420. 
W' SRI l. l1!/l1rme dt! labore.'i /975-1976, p. 446. 
i

1111 lhrtolomé y llarabás, op.d1.1.I. p. 16. 
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gran escala en este tipo de tierra. En Uxpanapa este modelo fue un fracaso y en 1978 los 

chinantecos se negaron a trabajar con la comisión y rompieron la unión de ejidos. En 1984 

18% de la superficie estaba trabajada de forma colectiva, contra un 27% trabajado de forma 

individual y 55% de forma mixta.3"" 

Al igual que nosotros Jo sostuvimos para el caso mazateco, Bartolomé y Barahás 

consideran que Jos chinantccos despinzados fueron excluidos de Jos beneficios generados 

por Ja presa y que más bien fueron dirigidos a colonizar una zona que el Estado estaba 

interesado en explotar: 

[El vocal ejecutivo Jorge L. Tamayoj asentaba que Ja selección se debió a 
la posibilidad de conjuntar la urgencia nacional por aprovechar Jos 
recursos de la selva tropical húmedo y · ... una cierta obligación de resolver 
otro problc111a: la necesidad de reacomodar a Jos campesinos que había 
que sacar del vaso de la presa Cerro de Oro .. : Es decir que Ja propuesta 
consistía básicamente en utilizar a los indígenas con10 un frente pionero 
para Ja expansión de las fronteras agrícolas a expensas de Ja selva 
tropical.310 

El rcaco111odo en Los Naranjos se hizo con Ja expropiación de terrenos a "pequeños 

propietarios" que en promedio tcnian 120 hectáreas cada uno en Jos municipios de 

Cosmnaloapan y Tierra Blanca.311 Aun así. Ja superficie era mucho menor que en 

Uxpanapa. Como señalamos en el capitulo anterior, Ja idea de irrigar Ja zona Los Naranjos 

con aguas de Ja presa Miguel Alemán se suspendió en 1957, cuando se comprobó que el 

costo de Ja canalización sería muy elevado. Sin embargo. por Ja renovada atención hacia Ja 

cuenca y el reacomodo volvió a considerarse este prnyecto. Todavía en 1973 se construía In 

toma alta en Ja presa para el riego de 35.000 hect¡ircas.312 Sin embargo, en los infor111es 

siguientes si111plcmentc se dejó de hablar del proyecto. y en Jugar de éste comenzó a 

construirse un sistcrna de riego por bon1bco directo del río Papaloapnn y perforación de 

po/os profundos. para servir una superficie de :!0.000 hcctdrcas destinadas a los grupos de 

ca1npcsinos desplazados hacia la zona.31
J Este."' sistema fu~ el segundo en Los Naranjos pues 

c·I primero era irrigado por bombeo del río Tontn. En Jos siguientes informes se dejó de 

1.k·scrihir este proyecto. ) no sería raro que de las 20.000 hcctdrcas anunciadas en el inforn1c 

, . ., 11•1dc111.1. ::!. pp. 130-13S. 
'' /l•1d.:111.1.::!. p 1116. 
'< ·.1h.:ul11 hcd111 a p;111ir lh.• S:\RI l. '1!/tw1111..• de /ahore ... · / 1r(j.f1Jii, p. :!08. 

SRI l. 111/111111.· d~· /ahor,· .. · ltJ-:0,:.¡!}73. p. 369. 
'' SRll. /11/orm,·dl•l11hores /t,J/J./1)-:'.J. p .. JJ.J. 
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sólo se realizara una pcqucl1a parte. En todo caso. In imagen que se pretendía dar era que la 

gran hidn.íulica volvía a la cuenca buja. 

Bartolomé y Barahás describen los numerosos problemas de la colonización en los 

Naranjos. La comisión no cumplió con la dotación de infraestructura para los poblados. En 

algunos de ellos los chinantccos cultivaron la caiia pero por ello entraron al sistema poco 

redituablc del crédito otorgado por los ingenios. En otros poblados. por las condiciones 

precarias del rcacon1odo. los indígenas tuvieron que arrendar sus tierrns a los ganaderos 

vcrncruzanos. en ocasiones a los que la con1isión había expropiado los terrcnos. 314 

Fuera de las obras impuestas por el rcacomodo, se hicieron ampliaciones y 

rehabilitaciones en los sistemas y distritos de riego de los ríos Grande. Salado y Blanco: en 

Tlaeotalpan )' Tkrra Blanca continuaron las labores de drenaje. En los informes de labon:s 

no existe una sistematización de la información con respecto u lu evolución de la superficie 

de riego y de las cosechas. Por esta razón no pudimos evaluar qué tipo de cumbias fueron 

hechos: sin embargo. parece claro que en este periodo la gran hidráulica se concentró en la 

presa Cerro de Oro. 

En lo relativo a las unidades de riego para el desarrollo rural, es decir. las obras de 

pequeña irrigación. tumpoco tenemos informes precisos sobre el número de hectáreas 

tratudas. Sin embargo. al parecer hubo un aumento en el número de obras porque se trabajó 

en nuevas ñrens. Continuaron las obras que ya estaban en 111archa en la Sierra de Juñrcz, y 

se trabajó en In tv1ixtcca. la zonu n1ixc y cafüu.la oaxaqucñu -en Oaxnca- y por prin1cra 

ocasión en los valles poblanos de Esperanza. Pnhnar de Bravo y Tchuacún así como en la 

cuenca alta vcracruzana. en tvtaltrnta. En la parte haja se hicieron obras en las unidades de 

riego pur bo1nbi:u de Palmar de V cga y los Cafios en la zona de Los Naranjos. Es prohablc 

que estas unidades fueran todo lo que l)lh:dara del proyecto de riego de 20.000 hcctürcns 

¡i,1r bombeo del río Papaloapan en los Naranjos. 

l·:I control de rins se realizó tanto en el J>apalnapan corno en el Santo Dnmingo. 

1 .... ,.._ • .._·lh1acún. (irandc y numcnlsas corril"nh.·s mús. por rncdh> de cnrocamientus. drenes. 

du ... ·t,1s, desazulves. rectilicacioncs de cauces y c;malcs de alivio. 1\sí. se abarcó un 1nayor 

h.:rritt.1rio que en las dc5cadas anteriores . 

. '¡ H.1rtolo111!!' y f\mah;ts. oJ/) Cll, pp. l·IS·I 51. 
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Una importante actividad relacionada con los recursos hidráulicos fue la 

piscicultura. Desde el año de 1962 existía el interés por desarrollarla en las presas y a partir 

de 1972 la promoción de esta actividad se convirtió en uno de las funciones de la SRH. De 

1965 a 1971 Jos cultivos fueron depositados en el vaso de Ja presa Miguel Alerrián y a partir 

de 1971 inició la captura. En coordinación con el Instituto Nacional ele Pesca y el Centro 

Coordinador de Tcmascal, la Comisión del Papaloapan instaló un programa de capacitación 

para los habitantes ele las islas del vaso y los ele Jos alrededores de la presa. Esta experiencia 

fue la primera en México y por los buenos resultados obtenidos, la piscicultura se convirtió 

en una limción adicional de las presas, aumentando así Ja clivcrsidacl de sus usos. De Ja 

estación Tenrnscal se enviaron crías a diversas presas del país, como Ja Nezahualcóyotl en 

Chiapas e lnliernillo en Michoacán, e inclusive a presas de Guatemala, Cuba, Ecuador y 

Colombia. En 1973 fue creado el distrito de acuacultura de Ja cuenca del Papaloapun que 

abarcó tanto Ja estación de Temascal como otras dos estaciones en Tlacotalpan y la laguna 

de Catcmaco. 315 Entre 1976 y 1977 por primera ocasión fueron introducidos peces en Jos 

cuerpos de agua de la cuenca alta en Ja Mixteca, la cañada, sierra de Juárez y sierra Mixe.316 

Los trabajos contra la erosión también aumentaron en número._ Conti~uaron en 

Oaxaca en las sierras mixteca, mixe y Sierra de Juárez y a partir de. 1974 -por primera 

ocasión en las zonas de Aquila, Maltrata, Zongolica y San Andrés Tuxtla.~enVeraéruz-Y la 
:·-.·>.: ..... ·.· 

Esperanza en Puebla. A diferencia de la práctica establecida desde· 1953 de aprovechar el 

1eq11io para In construcción de obras en los poblados, durante el gobierno de Echeverrla se 

decidió pagar la mano ele obra local. 

No fue sino hasta 1975 que la comisión intervino en el fomento agropecuario y el 

desarrollo rural a través del Plan Papaloapan con el objetivo de aumentar la productividad 

agrícola por medio de la organización de productores, asistencia técnica y otorgamiento de 

créditos. En 1972 habia comenzado la planeación y en 1974 la SRH y la Comisión del 

Papaloapan presentaron al Presidente de la república un proyecto de desarrollo regional 

integral para la totalidad de Ja cuenca que fue presentado por el presidente Echeverría al 

Banco Internacional de Rcconstmcción y Fomento {BIRF) para Ja obtención de un crédito. 

l~stc fue otorgado en 1975 y cubrió aproximadamente la mitad del presupuesto total. Fue el 

11 \ SARI l. ,,/cmwria c/,• /a Comisión, pp. 1019- 1041. 
11

" SARll. fl!fúrmt: ele lulmrt:s 1976-/977. 
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primero de este tipo para el desarrollo rural en el país. La Comisión del Papaloapan quedó 

encargada de la dirección y administración del programa y el BIRF se reservó la 

supervisión. Así. la comisión volvió a tomar cartas en el fomento agrícola más allá de los 

trabajos de irrigación, como en su época de auge, si bien como órgano ad1ninistrador y no 

coordinador. 317 Las prin1cras reuniones para la ejecución del progranut se efectuaron con la 

Banca Olicial. Guanos y Fertilizantes de México. Productora Nacional de Semillas y 

CONASUP0. 318 De nueva cuenta el paquete completo para la modernización de la 

ngricultura ful! incluido: 

Estd en marcha el Plan Papaloapan. que tiende al aprovechamiento 
intcgrul de los recursos agropecuarios de la cuenca, proporcionando 
asistencia técnicu. introducción de nuevos cultivos y sc1nillas n1cjom<las. 
insc111inación artificial, organizando a los productores en unidades de 
crédito y gcstiormndo y supervisando los créditos f ••• J3

''' 

Se montaron parcelas demostrativas de maíz. arroz y frijol; fueron organizados 

grupos para la obtención de créditos; se hicieron campañas de sanidad animal y programas 

litosanitarios para el control de plagas; se promovió la fruticultura, apicultura, piscicultura, 

cunicultura y artesanía. De acuerdo con la memoria de la comisión elaborada en 1990, el 

plan también incluía obras de riego, caminos, agua potable, alcantarillado. electrificación, 

escuelas, y centros de salud. 320 En ocasiones construía directamente y en otras hacía la 

planeación y otorgaba los recursos a otras dependencias para realizar las obras, como las de 

electrificación. Volvió a hacer todo tipo de labores en los poblados: palacios municipales, 

canchas deportivas, mercados, talleres, lavaderos, escuelas y clínicas. 

Según la memoria antes mencionada, el crédito fue aplicado entre 1975 y 1979 y 

después de esta fecha se consiguió una ampliación para terminar los trabajos después de 

1982. Sin embargo. a partir de In administración de López Portillo no se hizo mención del 

plan y por lo tanto no queda claro cuáles fueron las acciones realizadas con el crédito 

obtenido, aunque es de suponerse que éste fue aplicado con los mismos fines que en la 

administración anterior, aunque no fuera o se mencionara como parte de un plan. Con 

Lópcz Portillo también se aplicaron programas nacionales, como en Alianza para la 

'
17 SAl{I f. ,\/~morw dL• /¡1 Com;sión. pp. 1061- 1066. 

1111 SRI1, Informe de lahori.•s /975./976. 
JI" SRll. h~/Vrme dt.: /ahorc.'i /97./-/975, p. 428. 
l~n SARll. ,\h•nu1rwdt!la Comisión. pp. 1061-1063. 
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Producción y el Sistema t\limentarin Mexicano (SAM). cuya ejecución inició en 1980 y 

consistía en un programa pura ascgurur Jos cullivos básicos parn el uhasto nacional. 

Ya fuera con d plan l'apaloapan u otros. el hecho es que siguiendo la tendencia 

nacional la asistencia técnica en In cuenca aumentó de 111ancra considerable en las 

administraciones de Echcvcrría y López Portillo. Además. la investigación tecnológica dejó 

de estar abocada lrnicumcntc a las ;:"1rcas de riego_ inspirúndosc en el Plan Puebla de J 967. 

que se c11fOctl por prin1cra ,·cz ·después di: ::!5 ailos de investigación agrícola· en Ja tierra de 

temporal y ul pequerio campesinado. El l'lan l'uchla tenía tn.!s ol~jctivos principales: 

uwncrllur Ja pruducción de maíz th: lclllplH'al. aplicar tecnología agricolu para tncjorar cJ 

rendimiento de Jos cultivos y d1..•sarrollar un progranut de cntrcna111icnto para can1pcsinos. 

En este proyecto participaron liarn.:us. compmliHs pru<.Juctoras de granos. aseguradoras e 

instituciones ICderalcs y locales ... 21 El n:suhado de la aplicación de un proyecto similar en 

la cuenca del Papaloapan significó que de 1977 a 1980 la asistencia técnica aumentara 

279% para los cultivos básicos en las zonas de temporal y 174% en las zonas de riego.322 

En cuestión pecuaria también hubo un fuerte apoyo en el país y en la cuenca. El 

proyecto original de la comisión estuba enfocado a la producción de granos 323 pero a partir 

de la década de 1960 el presupuesto pura lu promoción pecuaria aumentó con respecto al 

presupuesto agrícola. JH A partir de 1971 la Comisión del Papaloapan füvoreció la creación 

de grupos para la explotación ganadera colectiva. a los cuales les otorgaba un aval para la 

obtención de créditos para la ganadería intensiva. Los primeros se fundaron en el distrito de 

riego del rio Blanco. que contaba con 1 O grupos de campesinos que utilizaban la 

inseminación y pastos artificiales para la crianza de bovinos.325 Lo anterior confirma que en 

esta zona la ganadería no fue desplazada por la agricultura. como en un principio se quiso 

hacer con el establecimiento del distrito de riego;32
" no sabemos si se aprovecharon tierras 

irrigadas para la crianza pero no seria cxtrario. En las zonas de reacomodo de Cihualtcpcc y 

Nuevo lxcntl:ín. donde no había riego. se estableció el mismo sistema con una explotación 

::t .lohnson. Slílnlcy. /l1t• cirt'l'H Rcn,¡111um, p. 15·:?2. 
i:: C;íkulo clahormfo ;t partir d.: S,..\RJ l. .\11.!uwria J!J';"7.Jf)S], vol. 11. p. 96. 
i_•; Cf. capilulo 111. V~ VI. 
::i CC c;1pitulo VII. 
i:~ SRI l. '1!/imue de labores /'J-/./IJ7!. p. JOJ. 
i::. ce capítulo v. 
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ganadera de 1,500 hectáreas en total:127 En los nuevos poblados de reacomodo d<: 

Uxpanapa y Los Naranjos se puso en marcha el rnismo programa. Así, a lin<:s dd p<:riodo 

d<: Luis Echevcrria existían siete grupos solidarios en el distrito de riego del río Blanco, 1 1 

grupos en Ja zona de los Naranjos, 88 socicdadcs gunaderas en Cihuahepec. 1O1 socios en 

Nu<:vo Jxcatlún con 1153 cuhezas de ganado bovino, y 16 ejidos ganad<:ros en la región de 

los Tuxtlas:12x En Nuevo Jxcatlún 1.153 cabezas de ganado entre 1 O J socios significahn 1 1 

cabezas por socio. Es de esperarse que en Cihunltcpcc y en Los Naranjos. zonas de pequeña 

propiedad. el tipo de ganadcrin fuera la misrna. En cambio. hubiera sido interesante tener 

müs información sobre el distrito de riego dd Río 131ancn. donde hemos visto que en 1963 

•-PYo de los usuarios tenían 22o/o Uc la superficie y sus parcelas rncdian en protncdio 83 

lt1.!'Cli:Ín!as:
1

:?
9 

¿.'\.quiénes benefició el programa ganadero en ese lugar'! 

Duramc el sexenio de Lópcz Portillo el apoyo a la ganadería continuó. A partir de 

1976-1 977 se desarrolló un programa ganadero de investigación, con cuatro granjas 

experimentales de pastos y aplicación de tecnología moderna para Ja reproducción y la 

crianza. En Ja colonia Durango -formada por colonos de ese estado ganadero- fue 

establecido un centro de capacitación pecuaria. 

Ln importancia de Ja ganadería en los programas de In comisión se explica a partir 

de la acentuación del proceso de ganadcriwción en el trópico húmedo mexicano desde 

finales de la década de 1960. Este fenómeno tiene repercusiones sociales, sobre la 

producción de granos y la capacidad del país para alimentarse, así como en el medio 

ambiente. Es por ello que el fenómeno debe estudiarse con atención: 

El trópico húmedo y subhúmcdo se está convirtiendo en el úrea 
preferencial de la expansión ganadera en los úllimos 25 años. La forma 
extensiva de esta ganadería concentra incesantemente la tierra y la 
riqueza. sin proporcionar apenas empleos. dificulla la dotación campesina 
y la producción de granos básicos y está desforestando aceleradamente 
grandes extensiones de los últimos restos de las selvas tropicales de 
f\1éxico. Fcnórncnos n1uy similares se cstün dando c~n los dcn1ás paises de 
Américu Latina y en buena parte del A frica tropical.·' 30 

·
1

:
1 SRI l. Informe de! /abure.\· 1971-1972. 

:~.:SRI l. /l.1Jiirmc tle /abort•s /975-1976, p. 454. 
- Cf. cap1111lo VII. 

1111 FL.'rnündcz. T.arrio y Villafucrtc, op.cit. p. 27. 
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Aunque en las tierras bajas del Papaloapan queda claro el creciente intcrl)s 

gubcrmunentul por la ganadería, también es cierto que a diferencia de otras regiones de 

Veracruz el fenómeno de gunadcri:t.ación fue menos pronunciado. Influyó en ello la fuerte 

competencia con el cultivo de caña. así cotno la existencia de zonas pantanosas y el hecho 

de que desde 1950 la ganadería ya fuera importante en la región y estaba m·anzada la 

dcJbrcstución. 331 Sin embargo. también es posible que la promoción agrícola. ya fuera con 

el Plan Papalonpnn. el SAM o progran1ns anteriores lograra atenuar el proceso. 

El cuadro 5 111ucstra Ja competencia entre la agricultura y Jos pastos en la región del 

Pupaloapan entre 1950 y 1984. segÍln dalos de Bnrrera-Bassols. l.ópez Binquest y P:olma 

Grayeb; lo que ellos delimitaron por región del Papaloapan no incluye a la región de los 

Tuxtlas y de acuerdo con ellos mismos, los dmos sobre paslOs tnl vez estén subestimados. 

Miles de 
hectáreas 

Cuadro 5. Evolueiirn del uso del sucio en la región del Papalo:1pan, 
1950-198-'. 

2,000,000 .-------------~ 

1,500,000 

1.000.000 

500,000 

o 
1960 1970 1984 

'.~~gricultura 262,596 365,398 575,679 1,503,65 

:~Pastos 553,630 578,682 640,726 751,243 

• - O- · ·Bosques 267,598 255,971 62.962 46,269 

--:--Hato 403,033 503,461 626.008 1, 143.29 

Milos de cabezas 
1,400,000 

1,200,000 

1,000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

200,000 

o 
-Agricultura 
r----·r Pastos 

- - o - · Bosques 
---Hato 

Fucnlc: Barrera Ol!s~ols. Narciso, Citlalli Lópcz l3innqucs1 y Rafael Palma Graycb, .. Vacas, paseos y bosques 
en Vcracruz: 1950-1990". en Narciso Barrera e l lipólito Rodrigucz. coords., Dcsurrol/o y medio ambiente en 
1·1..·re1cru=. lm¡n".'tu.\ ('C<múmico.\, ecuf.jgico.\· y c11/111rah•s de la ~anaderiu ,.,, l'cracru:, México: Fundación 
Fricdrich Ebcrt Stiftung/ Centro di: lmc~tigacioncs y Estudios Superiores en Antropología Social-Golfo/ 
Instituto de Ecologia, J 993. p. •11. 

Si aceptamos las cifras de este cuadro, los pastos aumentaron 36% entre 1950 y 

1984. lo cual es moderado comparado con el aumento drástico en otras regiones 

-1.ll Barrera Bassols. Narciso. Citlalli López Binnquest y Rafocl Palma Grotycb. ··Vacas. pastos y bosques en 
Vcracruz: 1950-1990 ... p. 41. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlG~!J 
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-_ - - -- --- -- --. ' -

vcracruzmms. Sin embargo .. el hato aumentó mucho 111ás y tuvo un incrc1nento del orden de 

184% en ese mismo periodo. El mayor incremento fue el de Ja superficie agrícola con 

473%. En 1950, el espacio dedicado a Ja agricultura era menos de Ja mitad de Ja superficie 
·-- ------ -

dedicada a Ju ganadería. Esa proporción fue disminuyendo y en la década de 1970 las 

superficies casi se igualaron. En 1984 la superficie agrícola era J 61 % más grande que In de 

1970. y cnsi dos veces 1mis que Ja superficie de pastos. El fuerte crecimiento de In 

supcrllcic agrícola con respecto a los pastos no significó un dccain1i~nlo de la gunadcria 

porque ésta aumc111<\ 83% entre 1 '170 a 1984. 

Las estadísticas de la Comisión del l'apaloupan para el periodo 1977-1982 marcan 

un aunu:ntó del hato de 5.4 millones en 1977 a 8.1 millones en 1982, es decir, 50%. En ese 

misrno periodo. la superficie sembrada incrcn1cntó 272o/i1.332 Así, tanto las cifras de Barrera 

13assols como las de la comisión nrnrcan la existencia de un cierto equilibrio entre la 

agricultura y la ganadería en la cu<:nca del l'apaloapan poco antes de que fuera disuelta la 

comisión. Como hemos dicho, en las administraciones de Echcverriá y López Portillo el 

gasto público así como los programas agropecuarios crecieron notablemente como una 

respuesta a la caída de la producción agrícola de la década de J 960. En el bajo Papaloapan, 

esa presencia gubernamental permitió un aumento, aunque sólo fuera temporal, tanto de la 

producción agrícola como de la ganadería. 

La zona de rcacomodo de Los Naranjos es un ejemplo de cómo la caña desplazaba 

en ocasiones a las tierras ganaderas. Ahí existía una superficie de 4,845 hectáreas 

sembradas con pastos en 1978, es decir, cuando los campesinos movilizados iniciaron la 

explotación agropecuaria. En 1981, más de la mitad de la superficie fue cambiada al cultivo 

de caña de azúcar. para servir a los numerosos ingenios de la zona. En Uxpanapa el proceso 

fue inverso. De 1977 a 1981 la superficie sembrada disminuyó 42% mientras que los pastos 

aumentaron 93% y el ganado 744%. En la visión oficial, "Lo anterior se explica por el 

aumento registrado en la actividad ganadera, pues las condiciones cdalfocliomátieas de la 

zona son más aptas para esta actividad.''.133 Para algunos analistas, lo anterior no ha sido 

más que un pretexto científico para justificar el avance de In gannderización en los 

0~ SARJ l. ,\/emoria /977-/1}1..,\'2. vol. 11. p. 96. 
'" /hidem. p. 90. 
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trópicos.''·' Para otros analistas lo sucedido en Uxpanapa es un fracaso más de los 

proycclos de colonizacilín tlirigidos: 

fcn UxpanapaJ el fracaso del proyecto de modernización agrícola y el 
n!qucrimicnto de satisfacer las necesidades de los campesinos indios 
obligó al sistema a dejar el elemento organi7..ador de la producción 
agrícola en la comunidad indin que retomó sus tradicionales forn1as de 
producción. a la par ~el impulso del proyecto de ganaderización y 
monocultin.J de hule. J.h 

Con respecto a la industrialización los resultados habían sido pobres hasta ese 

1110111cnto en Ja cuenca del Pupaloapnn. sobre todo en Jo que respecta a Ciudad Alemán~ que 

rue un proyecto liillido para crear una ciudad industrial. En el infom1e de la junta de 1972. 

<!laborado para el presidente Eche\'Crria se hizo un recuento de las inversiones de Ja 

Comisiún en el rarno hasta ese 111omcnto: el diagnóstico no era prccismncnfo favorable~ 

sobre todo en lo relativo a Ja industria cmlcrn. Como no crn un inforn1c de labores, la 

libertad de expresar errores era mayor: 

[Se han hecho inversiones] en la planta Hidroeléctrica de Temascal, en el 
ingenio Lópcz Matcos, en Ja Fábrica de Papel de Tuxtepee, en el Molino 
de Arroz de San Silverio, en Ja Industria Piilera de Loma Bonita y sobre 
todo en las cuantiosas inversiones que ha venido perdiendo por vía de los 
onerosos préstamos [que] se hizo a Ja Industria Azucarera de Ja Cuenca y 
muy especialmente al Ingenio de San CristóbaJ.336 

Por los pocos resultados obtenidos y por el afán planificador de ese momento, el 29 

de agosto de 1972 se expidió un decreto presidencial que ordenó a Ja Comisión del 

Papaloapan formular planes para Ja industrialización. Entonces la comisión elaboró 

proyectos de corto. mediano y largo plazo, con Ja colaboración de Nacional Financiera y los 

gobiernos de Jos estados. No tuve acceso a esos planes pero en el periodo estudiado 

surgieron algunas nuevas empresas vinculadas a Ja producción agropecuaria de Ja cuenca y 

promovidas por la comisión. Recordemos que la industriaJi7.ación de la producción del 

sector primario había sido uno de los modelos más promovidos desde 1947 337 y ahora se Je 

daba quiz:i un mayor impulso con la planificación. 

11
" F'crmimh.!7 .. Tarrío y Villafucnc, op.cit, p. 16. 

11 ~ Ve lasco Toro. JosC. ··Pobrc7.a y ganadcrización en las regiones intcrélnicns de Vcracruz''. p.-100. 
llf• SRI l. Informe e/,• la Comisión. p. 21. 
Jl7 et: capitulo. 111. 
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En 1974 lile creado el Complejo Fruticola Industrial de la Cuenca del Papaloapan, 

para atender la zona piñcra de Loma Bonita, Oaxaca, y Villa Isla en Vcracruz. El objetivo 

era el cultivo, recolección y procesamiento industrial de la piña. Creada con participación 

mayoritaria del Estado, su estructura orgánica estaba compuesta por representantes de 

diversas dependencias gubernamentales, entre éstas la Comisión del Papaloapan; como 

muestra de la importancia de la SRll, su titular era el coordinador con el ejecutivo 

fcdernl.3
'" Aprovechando una región cañera, en 1979 inició operaciones la plama Mexicana 

de Papel Periódico en Tres Valles, Veracruz, que utilizaba el bagazo de caña. En ese mismo 

mio. inició operaciones un rastro frigorífico para ganado bovino, en la Isla, Veracruz. 

Adcmús la comisión logró convencer a la Compañía J\yotltt Textil de construir una planttt 

en Ciudad Alemán. C(lll! era la primera ocusión en que la ciudad servía para el efecto de 

industrialización, pero no tenemos más noticius sobre el asunto más larde. 339 

J\ pcsur de los esfuerzos, sin duda la industria cañera seguía siendo la más 

importante en la región del Papaloapan. Sin embargo, las relaciones entre los productores 

cañi.:ros y los ingenios se encontraban muy tensas por causa del contrato de trabajo. Los 

ingenios otorgaban el crédito a los campesinos pero con este sistema éstos quedaban 

endeudados permanentemente. La situación hizo crisis en 1972, y . Para acallar la 

inconformidad de los campesinos el ejército intervino, seguido de la· condonación de la 

deuda por el presidente Luis Echeverria.340 Este es un ejemplo tanto· de la dificil siiuación 

de los campesinos cañeros en la cuenca como de la otra cara del gobierno echeverrista. 

cuyo programas sociales iban de la mano con la represión. 

J\ diferencia de otras regiones, el sureste requería de grandes inversiones en obras 

hidráulicas. de otro modo no podía avanzar la integración del trópico húmedo. Así, aunque 

la política de irrigación a nivel nacional tiene su clímax entre 1926-1960, para el sureste la 

ingeniería hidráulica siguió siendo básica y redituable en lo que respecta a la generación de 

energía eléctrica. Por eso es en este periodo cuando se inicia la construcción de la presa 

Cerro de Oro. Además, en el contexto de los programas económicos nacionales; este 

periodo marca con más fuerza el auge de los programas de modernización agrícola en 

11
K Diccio,,ario llistúrico Biográfico /'orrúu, p. 889. 

H• SARI l. 1\lc!moria ele /u Comisid11, pp. 1035-1039. 
uo Bartolumé y Barabá.<t, op.c:it. p. 15-17. 
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México, es decir. cuando la inversión y las empresas estatales tienen mayor presencia, no 

sólo en Ja agricultura comercial sino también en la de temporal y abarcando una amplia 

parte del territorio nacional. Asi, Ja Comisión del Papaloapan sirvió en este periodo sobre 

todo como constructora de obra hidráulica y como órgano para el experimento que significó 

el rcacornodo en Uxpanapa, pero también como coordinadora de programas para la 

producciún agropecuaria y la pesca, y en menor medida Ja promoción industrial. Aunque su 

papel institucional a nivel nacional no alcanzara Ja importancia del periodo 1947-1957, el 

pn:supucsto fue d n1ils grundc de su historiu y fueron nutncrosas las repercusiones en la 

producción y rnodcrnizución de la infraestructura en la cuenca. 

150 



151 

EPÍLOGO: EL FIN DE LAS COJ\HSIONES DE CUENCA 
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La administración de López Portillo finalizó en 1982 con una crisis económica derivada de 

la caída de los precios del petróleo. Ello llevó a una restricción drástica del presupuesto que 

continuó en la presidencia de Miguel de Ja Madrid. Como consecuencia directa, la 

construcción de la Presa Cerro de Oro fue suspendida: únicamente se realizaron trabajos de 

conservación cuando sólo se llevaba un avance de 40o/o de la obra. El resto de las 

uctividadcs 1Un1bién fueron afectadas en ese periodo y la con1isión no tuvo n1ás que un 

papel mnrginal que se rclleja en la exigua información sobre sus labores a partir de 1980.341 

Tenemos noticias r.Jc que en esos mios la Cotnisión del Papaloapan no era bien vistu 

por la población local. En una entn:vis1a hcclm a Alfonso Villa Rojas por Cristina Cometto 

en 1983. mencionu que un grupo campesinos acnbaban de pedir el fin de la comisión:342 al 

parecer no era uria solicitud aislada porque en un expediente del AHA encontramos una 

petición en el mismo sentido. que se transcribe a continuación:343 

ASUNTO: PONENCIA SE INDICA: 

CONG. MOYOTA: CHACAL. VER., A 25 DE SEPTIEMBRE DE 1984 

C. Lic. Miguel de In Madrid Jfortndo 
Presidente dela Repi1hlica Mexicana 
México. D.F. 

Los usuarios de la Galería Filtrante la Purísima No. 1, de San Francisco Altcpexi. Puc. 
Suplicarnos a usted de la manera mós atcnla. ordenar a quien corresponda la solución definitiva del 
problema creado por empicados de la Comisión del Papaloapan, desde hncc varios allos. dichos 
empicados siguen trabajando en sus puestos a pesar de todos los problemas creados en esta región 
lle TEMUACÁN. PUE. Pensamos que con la desaparición de la Comisión del Papaloapan serían 
dados de baja por su actuación pCsima en esta región dichas personas son el Lic. José Lucio 
Avcndmlo. el lng.. Germán Reyes. el lng. Juan-Daniel Santiago cte. Dichos funcionarios nadie Jos 
quiere por su pésima y corrupta actuación. 

El problema que nos aqueja es el siguiente. nuestra galería debe tener un gasto de 152 l.p.s. 
y no de 89 l.p.s. como tiene actualmente. es decir nos faltan 63 1.p.s. volumen que se llevan en 
forma indebida los usuarios de la Galería No. 3 gracias a la obra que construyeron los funcionarios 
antes mencionados con nuestro dinero, por tal mo1ivo deseamos que se de solución definitiva al 
problema que nos aqueja desde hace varios aiios y que sea personal de la S.A.R.1-1. el que 
intervenga, no queremos personal e la Comisión del Papaloapan. en este problema creado por ellos 
mismos, deseamos personal serio. honrado ) c<1pacitado para resolver nuestros problemas. nada de 
personas como el: Lic. Avcndarlo. lng. Gcrrmín Reyes y lng. Juan Daniel Santiago Cabrera~ 
deseamos que la renovación moral se cumpla SR. PRESIDENTE. 

1 ~ 1 SARll. ,\lemorw d,• /,1 Comi.'iití11. 
'-'~ ··En1rc\'ista a Alfonso Villa Rojas .. en Cristi;um Comcno, op.dl, p. A) 7. 
'-'

1 Al IA. lnfracs1ruc1urn l lidráulica. caja. 41. exp. 563. f. l. 
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Esta carta rcllcja la situación de tl<:scomposición de la Comisión del Papaloapm1, 

que seguramente estaba pcrmcada por la corrupción o simplemente por la ineficiencia. 

Bartolomé y Barabás trabajaron con la Comisión del l'apaloapan entre 1972 y 1973. A 

partir de esa vivencia hacen una descripción muy crítica de esta institución, que nosotros 

habíamos imaginado sin poderlo confirmar con fuentes. Explican que la Comisión del 

Papaloapan se íigó a las oligarquías locales y las favoreció cuando pudo. 

De una dependencia estatal semiautónoma, pasó a ser una especie de 
'señorío tccnocrático' que en uno de sus niveles actuaba como parte de la 
red de intereses sectoriales operantes en el área, contando con el respaldo 
de éstos en la medida que secundaba sus objetivos mediante el ejercicio 
de su capacidad de actuación tecnoeconómica.344 

Lo anterior es una muestra de la necesidad de cotejar la versión oficial con otros 

datos que revelen la manera en que fue recibida, vista y juzgada la comisión y la manera en 

que ésta actuó en relación con los grupos de poder locales. Una consulta del archivo de esta 

dependencia y de los archivos municipales permitiría hacer una historia social y no sólo 

institucional. Este estudio todavía queda por hacerse y no podrá completarse hasta que 

todas las fuentes se encuentren disponibles para la consulta. 

La crisis económica y la nueva política íiberal del presidente de la Madrid fue un 

buen momento para poner fin a las comisiones de cuenca. Ordenó una reestructuración de 

la administración federal para ajustarla al nuevo presupuesto, en un programa de 

simplificación y descentralización administrativa. que comenzó a ser lema del gobierno de 

.l.u Bartolomé y I3urabás. op.cit. p. 20. 
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Miguel de la Madrid y de los siguientes. El gobierno central buscaba deshacerse de las 

enormes atribuciones que le correspondian. acumuladas a partir de los gobiernos liberales 

del siglo XIX. Esto iníluia directmnente en el papel que el gobierno federal se había 

adjudicado hasta ese momento en la economía. Cuando anteriormente se pensaba como el 

principal inversionista, a partir de la década de 1980 el movimiento se revirtió y continúa 

husta ahnra. al igual que en el resto del mundo. 

En ese marco. en 1985 la SARI 1 disolviú las comisiones y traslndt.1 sus actividades a 

las delegaciones csHJtalcs correspondientes. aunque para la Con1isió11 del Papaloapan el 

decreto oficial no se hizo sino hasta el 24 de dicicn1brc de 1986:1-'
5 Parn acuhar con ellas de 

1nancra gradual y ordenada con respecto al personal y el traspaso de funciones n las 

delegaciones estatales, se cstnblcció una cotnisión 1 iq uidadorn. 

Así terminaba un ensayo dt: casi cuarenta afias para h.t gestión del ugua y plancación 

de la economía a nivel de cuenca por parte del gobierno central. Por un lado. como parte 

del proceso de dcsconcentración hubo un retomo a la administración estatal de los recursos 

hidráulicos. Por otro lado, la política hidráulica constructiva no era ya una prioridad tanto 

por la amplia infraestructura ya desarrollada como por la intención de conservación. Esta 

tendencia estaba presente desde la década de 1960 pero a partir de 1983 se acentuó.346 De 

esta manera se puso fin a una experiencia por la cual se intentó favorecer una unidad 

geohidrológica sobre los limites estatales. así como privilegiar a la SRH sobre otras 

secretarías y los estados. 

H~ Diario njicial de! /,1.fl!d,·1·aci<ín. 24 de diciembre de 1986. 
_lfoSARll. ,.1nrw_i·sur..·i ... ·~lad. pp. 175-li.S. 
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La creación de la Comisión del l'apaloapan en 194 7 se explica por el afán gubernamental 

de aprovechar los recursos del trópico húmedo, que en ese momento eran visualizados 

como los mús importantes del país. Se creyó que la ingeniería hidráulica iba a detonar el 

crccimicnlo agricoln e industrial de Ja zona. 

Los nlcnnccs de la cornisión en el uprovcchamicnto de In cuenca variaron en el 

tiempo, según las altas y bajas del presupuesto que le era destinado y los cambios en la 

política de gobierno. J\ lo largo de los 38 años de actividades, la comisión provocó 

in1porta11tcs transfi.Jr111acioncs. La cuenca del Papaloapan estaba dividida en regiones muy 

distintas entre si y determinó en gran parte que Ja acción de la Comisión no fuera. con10 se 

dt:ciu. armónica para Jos di versus sectores y grupos. Con las políticas adoptadas unos 

grupos se beneficiaron n1üs que otros pero ni linal todos se vieron involucrados de alguna u 

otra Jbrmn. para hil.!n o para nu1I. en los proyectos gubernamentales. 

La irrigación a gran escala quedó en un lugar completamente marginal porque no 

tuvo los efectos esperados, pero las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro disminuyeron las 

posibilidades de inundaciones en las tierras bajas, sin olvidar que lo más importante fue 

quizá la generación de energía eléctrica. Sin embargo, esta transfomiación tuvo un costo 

social y ecológico muy alto. pues miles de campesinos mazatecos y chinantecos vieron 

transformadas sus vidas de manera drástica. en contra de su voluntad. 

Otro cambio permanente derivado de las actividades de la comisión fue lo que los 

füncionarios gustaban en llamar el ··saneamiento" de la cuenca. Lás campañas contra el 

paludismo y la oncocercosis fueron exitosas: además la comisión inició los trabajos de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado en toda la cuenca, y un proceso general de 

urbanización en localidades como Tuxtepec, Ciudad Alemán, Acayucan, Tlacotalpan y 

Alvarado. Los ejes y principales caminos abiertos abrieron importantes rutas en el alto y 

bajo l'apaloapan. pero no füeron abiertos todos los caminos necesarios y de los que se 

hicieron pocos n:cihieron el mantenimiento requerido. 

El impacto de la comisión puede ser visto todavia hoy en la región de Tuxtepec. 

Vale la pena resaltar el hecho de que ahí y en la zona de Cosamaloapan se hace referencia a 

la cuenca del Papaloapan como una realidad viva, tangible. No conocemos otro lugar donde 

exista tal conciencia de per1encnciu n una cuenca fluvial. Así, encontramos Ja existencia de 
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un J\-lariachi de la cuenca y un Son Cuenc¡ueño. que son ejemplos de - muchas otrns 

expresiones en el mismo sentido. Creemos que ello es resultado de la fuerte presencia de la 

comisión y del trabajo de propaganda que hizo por varios medios. Ef enfoque de cuenca 

fluvial pasó de ser propiedad de ingenieros a formar parte de la visión general de la 

población sobre su entorno, un rasgo de identidad. 

Una aportación significativa y definitiva para el conocimiento del trópico húmedo 

111cxicano fue la generación de inforn1ación hidrológica~ climatológica~ geológica~ 

agrológica e inclusive antropológica. El mejor conocimiento sobre el trópico húmedo 

ayudó, paradójicmncnte, a resquebrajar la imugen de fertilidad consumada que le fue 

adjudicada. El conocimiento antropológico. generado con el afán cuestionable de 

transformar cienl(/icamente a los indígenas. a final de cuentas se insertó dentro de un 

proceso de redescubrimiento de sus culturas que llevó a cuestionar más adelante la relación 

entre el Estado mexicano, los grupos indígenas y el trabajo de los antropólogos. 

En cuanto al régimen de producción, la comisión no fue tan efectiva como se 

esperaba. El proyecto original era producir granos básicos y cultivos de exportación a gran 

escala. y vincularlos a la industria de transformación. El cultivo de caña. que ya era 

importante antes de la promoción de la comisión ha sufrido los mismos problemas que 

aquejan al ramo a nivel nacional. Las sucesivas nacionalizaciones de la industria azucarera 

son muestra patente de la crisis. El campo en la cuenca ha vivido las mismas dificultades 

que han persistido a nivel nacional desde fines de la década de 1960. La experimentación y 

extensión agrícolas no han sido la panacea. Al mismo tiempo que los planes de 

transformación agrícola no resultaban, la ganadería consolidó su lugar en la cuenca. como 

parte de un proceso nacional de ganaderizaeión que comenzó desde la década de 1940 y se 

acentuó a partir de la década de 1970. 

Las obras de infraestructura fueron las acciones más perdurables de la comisión, y 

en ese sentido, la penetración de esta dependencia fue más füert~ e11 aqu_eHas zonas que se 

beneficiaron de la ingeniería hidráulica, carretera y sanitaria. Las labores de la· comisión en 

las zonas serranas fueron quizá más coyunturales y menos permanentes, mientras que los 

cambios fueron definitivos para las zonas ribereñas del Papaloap.án y las que fueron 

ocupadas por los vasos de las presas. 
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Como vimos a lo largo de la investigación, el ohtimismo idrilulico se fue 

desvaneciendo hrogrcsivan1cnte; oyen día se hucdc decir que ay un hcsisn1ismo entre los 

gruhos ecologistas con rcshccto a las obras de gran idrfütlica hucs son acusadas de dañar al 

medio ambiente y afectar a miles de hersonas cuando existe la hosibilidad de desarrollar 

hroycctos alternativos. Inclusive existen movimientos que luc nn hor la destrucción de las 

grandes hrcsas u fin de restaurar el equilibrio ccolúgico. T!unbién se desvaneció la in1agcn 

del tróhico n1cxicanu corno futuro granero del hais. a fucr.1.u de fracasos en la colonización 

y en la hroducción a gran escala. El objetivo de generación de energía eléctrica sí fue 

alcanzado y oy en día los sistemas idrocléctricos del sureste son vitales hara el hais. En 

ese sentido, el interés gubernamental hor aumentar la hrescncia del cahital en esa zona 

sigue hresentc. hero sobre todo hara ahrovec ar recursos energéticos. 

1\111e\'tt.\· per . .,pecth·as para la gestión del agua a ni\•e/ ele cuenca. 

El fin de las comisiones de cuenca se desarrolló en un contexto en el que la 

inversión hública en recursos idráulicos sufrió una baja considerable. La administración de 

los distritos de riego fue fusionada con la de los distritos de tcmhornl y drenaje, hrovocando 

una desorganización en la gestión y un rezago en la conservación de los sistemas de riego. 

Como los hroblcmns en torno a In gestión del agua eran frecuentes y generalizados. 

en 1989 el hresidentc Carlos Salinas volvió a crear un organismo eshccinlizndo en el 

manejo del agua, la Comisión Nacional del Agua (CNA). La nueva dehendencin no fue 

creada como Secretaría de Estado sino como un órgano dcsconcentrado de la SARH 

aunque en 1994 hasó a dehender de In Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAI'). 

La holitica de los gobiernos ncolibcralcs y de Ju misma CNA se caracterizó hor 

buscar retirar ni Estado de In gestión del agua. Así, a hartir de este momento comienza un 

hroceso contrario ni iniciado a fines del siglo XIX. !'ara dar soluci,\n a la administración de 

los distritos de riego, la CNA hrohuso transferir su administración a los usuarios, sin 

mediación de órgano húblico alguno. Éste no era un objetivo nuevo. desde ticmho atrás se 

abia buscado una mayor harticihnción de los oencliciarios del riego en los costos del 

mantenimiento. sin que se hudiera concretar. Con la holitica de descentralización el hroceso 

se aceleró. La CNA hron1ovió entonces la creación de .. asociaciones civiles de usuarios ... 
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para administrar y conservar Jos distritos de riego. El proceso continuó después con Jos 

sistemas de agua potable y alcantarillado que inclusive llegaron n ser abiertos a la iniciativa 

privada. 

En 1992 fueron creados Consejos de Cuenca, planteados como un nueva estrategia 

para el ordenamiento de los usos del agua. En ellos participan funcionarios federales, 

estutalcs y municipales, así como representan.tes de diversos grupos de usuarios. Los 

antcccdcnlcs de dichos cons~jos pueden uhicarsc tanto en las juntas de aguas. confornrndas 

por los representantes de Jos diversos usuarios de una corriente o de sistcn1as de agua 

potable y alcantarillndo. como en las comisiones de cuenca. Los consejos nacieron con10 un 

111cdio alternativo n In cstatizacitln del nwncjo del agua y se conciben con10 un foro para 

lograr ncucrdos entre los usuarios de cndu cuenca. Sin cn1bargo~ han estado don1inados por 

funcionarios. 111ús que por las organizucioncs adn1inistrativas de los distritos de riego. J-t
7 

Su objetivo primordial es optimizar In explotación del agua. Sin embargo, nuevas 

voces se han pronunciado para darle un sentido ecológico n la administración por cuencas. 

Fuera del propósito de organizar regionalmente el ordenamiento de los usos del agua, con 

una base participativa, la cuenca también es una unidad espacial' natural para la 

conservación los recursos hidráulicos, ya sea que se encuentre o no interconectada con otras 

cuencas. En el nuevo contexto, In cuenca cobra un sentido más preciso y profundo.· Ya no 

se tmta únicamente de un espacio donde se desarrolla un ciclo hidrolÓgi~éi. es en primer 

lugar un sistema donde el agua es el elemento que vincula a otros elementos de Ja 

naturulcza. en un proceso naturnl y social: 

La cuenca es entendida generalmellle como una red de drenaje a través de 
la cual escurre el agua de una región, y se concentra, o no, en un cuerpo 
de agua. que tiene salida o no a otro mayor. La cuenca también puede ser 
definida como un sistema conformado por distintos recursos naturales y 
por las acciones antrópicas que ahí ocurren, los cuales están vinculados 
por el ciclo hidrológico.348 

Así. en el pensamiento ecológico que se ha ido construyendo desde fines de los 

sesenta hasta hoy. Ja cuenca íluvial ha adquirido un nuevo papel y su enfoque está 

,,, Sergio Vargas ... Agua y organi7 .... '1Cidn social: de la centralización estatal n Ja gcslión integral por cuenca•\ 

r~·N 22~. ,.., ,., lh11km. pp. __ .¡ ___ 5 
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resurgiendo con fucrJ'.ii. Las comisiones de cuenca nacidas en 1947 han sido parte integral 

de Ja construcción del enfoque de cuenca en gestión de Jos recursos hidráulicos. 

Crítica de jiic111e.1· 

Tanto Ja apertura del archivo de Ja Comisión del J>apaloapan como Ja elaboración de 

una historia social permitiría una crítica de las fuentes oficiales. J~slns contienen un discurso 

prcparm.lo que en 1nuchas ocasiones no tiene que v!!r con los intereses reales que mueven a 

los hombres en el poder. Además contienen poca información y Ja que existe ha sido 

seleccionada de tal manera que es dificil hact:r una cvnluaciém udccuada de las acciones 

realizadas. aun mí1s cuando Jos datos numéricos son limitados. Esta tesis fue elaborada 

usando en gran parte este tipo de material. por Jo que la historia fue enfocada al aspecto 

político. sin olvidar Jos limites impuestos por las fücntcs. 

En Ja década de 1960 y 1970, Ballesteros, Edel y Nclson pudieron consultar Jos 

archivos de Ja comisión para elaborar su estudio sobre Ja colonización en Ja cuenca; sin 

embargo es más dificil tener acceso a esa información hoy en día que el archivo está 

abandonado. MncMahon y Bartolomé y Barnbás realizaron trabajo de campo para estudiar 

las consecuencias sociales del rencomodo en las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro; Sin 

embargo, todavía falla por hacerse Ja historia del resto de las poblaciones en las cuales Ja 

comisión tuvo alguna presencia significativa. 

Es fundamental que Ja historia de Ja Comisión del Papalonpan se haga tomando en 

cuenta no sólo Jos grandes procesos políticos y las características de los programas 

desarrollados, sino también Ja historia social ligada a Ja irrupción del Estado en Jos diversos 

ámbitos locales. Esa historia no podrá hacerse mientras no se abra a consulta el archivo de 

la comisión, sin un estudio de Jos archi\'oS municipales y sin un trabajo sistemático de 

historia ornl. 

La intención de esta tesis es aportar un análisis general desde Ja perspectiva de Ja 

administración pública y Ja política hidráulica que pueda ayudar a realizar en un futuro 

próximo la historia social de Ja Comisión del l'apaloapan en In segunda mitad del siglo XX. 
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E\'olul'itn1 del J»rcsupuL•sto ck la Co111isic'111 dl'I Papaloup:tn (t.•n mill's de Jll'\ns) 

Índice de Precios Precios Porcentaje de 
Años constantes de precios corrientes 1947 

variación 

1947 100.0 7,500 7,500 o 
1948 120 4 16.000 13.286 77 
1949 112 4 21,000 18.685 41 
1950 107 9 40,744 37,768 102 
1951 119.5 44,648 37,377 -1 
1952 124.5 100.000 80,301 115 
1953 121 1 73,320 60,542 -25 
1954 127.8 133.334 104.343 72 
1955 133 o 90.759 68,262 -35 
1956 127 8 90 760 71,016 4 
1957 132 9 98 713 74.251 5 
1958 139 5 108,724 77,931 5 
1959 144.0 72.659 50,453 -35 
1960 148.5 28,322 19,070 -62 
1961 1553 31.589 20,345 7 
1962 164.3 22.811 13,887 -32 
1963 168.8 26,699 15,820 14 
1964 177.8 28,070 15,790 o 
1965 182.3 22.486 12,337 -22 
1966 189.0 28,609 15.136 23 
1967 195.8 35,306 18,035 19 
1968 218.3 38.171 17,488 -3 
1969 231 8 36.835 15.893 -9 
1970 245.3 37, 180 15.159 -5 
1971 276.8 57.416 20.745 37 
1972 339 8 152,674 44,933 117 
1973 393 8 271.404 68.922 53 
1974 472 5 371.123 78.538 14 
1975 614 3 1 090,875 177.579 126 
1976 717 8 671.607 93,563 -47 
1977 864 1 1.366.747 158,174 69 
1978 1111 6 903.202 81,255 -49 
1979 1389.5 1.545,363 111.220 37 
1980 2278 7 1 627,702 71.431 -36 
1981 4224 o 1 847,022 43,727 -39 
1982 6725 o 2 124.786 31,595 -28 
1983 10726 7 1.904.073 17,751 -44 
1984 18118 6 3 847.453 21,235 20 
1985 43740.3 10. 108,000 23.109 9 

h1L'llh.' l'rL·1:10.., L'nrr11.·11lt"" ...,,.\f{I l. _\/,·1111w1.1 d<' 1u t r1:.-111r1111 dt'I Ntfl l'a¡1,l/optm, 191JO. p. 1162. Precios 
1,:011 ... 1:11111.: .. : dab11r;11.:1011 pn1p1.1 p.1r.1 IO-t7-l'J:'S 1.·1111 d.1111 ... lk· 11"1:lil. Eswdbth:a.., hi!<ilúricas. !\1Cxico. 1999. l. 1, 
p 3.~3- • ;.i. p;1r.1 111:; 1>-!ºS' 1.:1111d.1h1 ... 111.· l'I < il. li.1111.:~1 d1..· 11111mJ111ci1l11 '-'Ctnll1111i1.·;1 
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