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Resumen 
 

Este trabajo pretende dar cuenta y arrojar luz en los conceptos de comunicación para el 

cambio social y participación ciudadana. La investigación se centrará en entender estos 

conceptos aplicados a un caso particular de la realidad uruguaya: el Plan Nacional de 

Aguas, gestionado por la Dirección Nacional de Aguas durante 2016/2017. El principal 

objetivo de este trabajo consiste en estudiar la ejecución del proceso deliberativo de este 

plan desde un punto de vista comunicacional. 

  

El análisis de las instancias de participación ciudadana se realizó desde una mirada de 

comunicación para el cambio social. Fue elegido este enfoque ya que la gestión de recursos 

hídricos está estrechamente vinculada con el desarrollo y porque desde la Dirección 

Nacional de Aguas se considera a la participación ciudadana como uno de los elementos 

fundamentales y estructurales del Plan. 

  

En el entendido de que el Plan Nacional de Aguas es una política pública, este trabajo se 

centró en la etapa de diseño de la misma, y buscó entender qué rol y cómo se concibió la 

comunicación de esta política desde el Estado y desde la sociedad civil. Para esto, se 

analizaron las tres vías de participación que se establecieron en el proceso consultivo del 

Plan Nacional de Aguas: Consejos Regionales de Recursos Hídricos y Comisiones de 

cuenca y Acuíferos; Deci Agua; y jornadas abiertas. Este trabajo intentó demostrar la 

importancia de establecer una política de comunicación para los proyectos de desarrollo y 

que esta política tenga un enfoque de comunicación para el cambio. 

  

Palabras claves: comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo, 

participación ciudadana, diálogo, empoderamiento, capacidades, Plan Nacional de Aguas. 

  

  

  

El total de palabras sin contar índice, acrónimos y abreviaciones, lista de tablas, lista 

de ilustraciones, bibliografía y anexo es 24,798. 
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1. Introducción y elección del tema 
 

1.1 Fundamentación de la elección del tema 

 

La temática aquí abordada ha sido elegida, en particular, por el interés del equipo en 

conocer y estudiar la comunicación desde una perspectiva que incorpore el diálogo en el eje 

del proceso y que se vincule con temas ambientales, sociales y de desarrollo. Se entiende 

que la comunicación para el cambio es una corriente académica interesante, pero sobre 

todo necesaria en la formación de un profesional en comunicación. No obstante, es una 

perspectiva teórica que no ha sido abordada en los cursos a lo largo de la carrera, esto 

vuelve a este proyecto más desafiante aún. 

  

Se considera que, si bien internacionalmente la comunicación para el cambio social es un 

enfoque académico que carga con un gran bagaje teórico, trayectoria y notoriedad, no es un 

tema que ha sido estudiado ampliamente en el Uruguay. Es por este motivo que se entiende 

productivo y que puede aportar al campo académico realizar un estudio exploratorio 

relacionado a temas de comunicación y desarrollo, en particular enfocado en un caso de la 

realidad uruguaya, para ampliar horizontes y abrir puertas de investigación a futuro en la 

temática. 

 

Hoy los conceptos de diálogo, participación, bienestar humanitario y protección de los 

recursos naturales son las nuevas prioridades en la agenda política y social. El presente 

trabajo hace propias estas preocupaciones e intenta entender cómo se configuran en la 

realidad nacional. 

En un contexto global donde los temas de desarrollo se encuentran en la mira y cobran 

cada vez más importancia, siendo Uruguay país miembro fundador de Naciones Unidas, y 

habiéndose establecido en el año 2015 la nueva agenda de desarrollo sostenible, se 

considera muy interesante comprender y aplicar este enfoque sobre un caso de estudio, 

que no es ni más ni menos, que una política pública sobre temas de desarrollo de nuestro 

país. 

  

El tema fue seleccionado con la intención de arrojar luz sobre los procesos que se 

involucran en el diseño de esta política pública, especialmente en lo relacionado a la 

comunicación. A su vez, se considera que será beneficioso explorar cómo se da el accionar 

estatal, cómo está configurado el ecosistema en esta temática y cuáles son los roles que se 

ocupan (organizaciones sociales, estado, sociedad civil, etc.). 

  

Se seleccionó como caso de estudio la puesta en del Plan Nacional de Aguas, ya que este 

plan desde sus inicios es concebido bajo la lógica participativa y de gobernanza. Por esto, 

se busca explorar la toma de decisiones colectiva y dialógica, buscando comprender qué 

lugar ocupa la comunicación en el proceso.  
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Se optó por este plan en particular y no otro1, ya que aborda un tema que resulta esencial 

para el desarrollo del país. El agua es un derecho humano fundamental que debe ser 

gestionado de manera sustentable con objetivos trazados a largo plazo. Pero para lograr 

esto, se debe trabajar en conjunto con las comunidades y comprender los vínculos que 

éstas entablan con dicho recurso. Aquí radica el interés en este Plan, ya que a partir de él 

se puede entender el lugar que se le da a los ciudadanos, usuarios del agua, en la 

gobernanza de sus propios recursos y cómo la comunicación juega el rol de facilitadora (o 

no) para que esto se logre. Este Plan permite entender la voluntad de las autoridades a la 

hora de gestionar los procesos de toma de decisión colectiva y comprender si la 

comunicación es utilizada al servicio del cambio social, o si es una mera herramienta 

difusionista. Por estos motivos, es que se considera al Plan como un caso útil para estudiar 

en la realidad los conceptos claves que definen a la comunicación para el desarrollo. 

Además, puede ser utilizado como instrumento para comprobar si responde a lógicas 

dialógicas o difusionistas y entender desde qué concepción de la comunicación se ubica. 

 

La comunicación para el cambio es un enfoque necesario cuando se quieren entablar 

relaciones entre ciudadanía y Estado. Los gobiernos de cercanía, las políticas públicas 

generadas bajo procesos deliberativos, no pueden ser gestionados bajo una lógica de 

comunicación de masas. Está en la naturaleza misma de los procesos de participación 

ciudadana que la comunicación sea entendida como un proceso dialógico y horizontal. Es 

ese enfoque de comunicación que hace que los procesos sean deliberativos, si la 

comunicación no es horizontal, no hay intercambio y sin intercambio no hay participación. 

  

Por último, se considera que esta temática interpela al equipo en un doble sentido: como 

estudiantes de comunicación y como ciudadanas. Como estudiantes de comunicación, 

porque se considera que trabajar desde este enfoque puede enriquecer y dinamizar los 

procesos políticos y sociales, y es un desafío como profesionales comprender cómo la 

comunicación puede y debe aportar en dichos procesos. Como estudiantes del área 

organizacional, es interesante analizar cómo una organización en particular lidera este tipo 

de proyectos y cómo los concibe. Al mismo tiempo, la temática nos interpela como 

ciudadanas, ya que el equipo está implicado en la realidad que estudia. Los mecanismos de 

participación involucran a todos, y es mediante éstos que se puede trabajar en la toma de 

decisiones sobre un tema que, en cierto sentido, compete a toda la ciudadanía.  

 

1.1.1. Introducción al Plan Nacional de aguas 

 

El Plan Nacional de Aguas (2016) es un instrumento técnico y político en donde están 

fijados los lineamientos generales para la gestión de los recursos hídricos en todo el 

territorio. Es un instrumento técnico porque parte de un diagnóstico de la situación actual 

                                                
1 El Plan Nacional de Cultura  fue puesto en discusión en el mismo período  que el Plan Nacional de 
aguas. 
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llevado a cabo por investigaciones y consultorías. Asimismo, es un instrumento político 

porque propone directrices para la toma de decisiones sobre los recursos hídricos. El plan 

es el producto de un proceso que inició la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)2, 

organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA)3 en 2010, y fue elaborado por una gran cantidad de actores de 

diversas competencias. 

El Plan Nacional de Aguas es un plan que nace enmarcado en la Ley de Política Nacional 

de Aguas N°18.610. Este Plan busca ser una referencia a nivel nacional y ser la guía para 

la elaboración de los planes locales en la temática de aguas. La ley antes mencionada, 

establece la formulación de planes que contengan los lineamientos generales de la 

actuación pública y privada en materia de aguas. El Plan Nacional de Aguas nace como 

respuesta a la necesidad de cuidar el agua por su importancia para la vida y para el 

desarrollo del país. En este sentido, el Director Nacional de Aguas, Daniel Greif, señala: 

“El agua es un derecho humano fundamental. Es esencial para la vida humana y 

para la vida de todas las especies que habitan el planeta, y un elemento clave en 

cada una de las actividades que se realizan en él. Es un recurso limitado y por lo 

tanto necesita un tratamiento especial. Por estas razones, el Estado tiene 

responsabilidades ineludibles en relación al agua: proteger su calidad, garantizar su 

cantidad y asegurar el acceso.” (Daniel Greif 2016, citado en MVOTMA, 2016, p.9). 

El Plan cuenta con cuatro directrices estratégicas que son grandes cursos de acción: 

gestión sustentable del agua; gestión de riesgo hídrico; articulación y planificación; y 

educación e investigación. Estas directrices estratégicas fueron traducidas a 11 programas 

y 28 proyectos concretos, con metas a corto, mediano y largo plazo4. 

                                                
2 En adelante DINAGUA 
3 En adelante MVOTMA 
4 Ver anexo para conocer los programas y proyectos 
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Ilustración 1. Esquema metodológico aplicado. Fuente: Plan Nacional de Aguas. Síntesis 

Los diferentes programas y proyectos propuestos están organizados en tres dimensiones, 

según su rol en la lógica de generación de valor, procurando logros paulatinos desde su 

inicio al año 2030 como meta: 

-    Impactos y resultados (conservación y uso sustentable agua; gestión de riesgo 

hídrico; agua para uso humano). 

-    Productos y procesos (diseño y gestión de obras hidráulicas; instrumentos de 

gestión; planes de gestión integrada de recursos hídricos; plan nacional de agua 

potable, saneamiento y drenaje urbano; sistemas de información y modelos). 

-    Capacidades y Recursos (monitoreo de cantidad y calidad; fortalecimiento y 

coordinación institucional; educación para el agua, desarrollo de capacidades e 

investigación). 

  

El 28 de julio del 2016 se presentó el “Plan Nacional de Aguas. Propuesta” dando inicio a un 

proceso de discusión que constó de una serie de instancias de divulgación e intercambio, 

cumpliendo así con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, que 

determina que “los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de 

planificación, gestión y control de recursos hídricos” (Ley 18.610, 2004, art. 47). Una vez 



6 

finalizada esta instancia, en el primer semestre de 2017, DINAGUA integró en una versión 

final los aportes al Plan Nacional de Aguas. 

Estas instancias de divulgación e intercambio planteadas pueden ser diferenciadas en 

ámbitos formales y ámbitos informales. En los ámbitos formales están comprendidos los 

Consejos de Recursos Hídricos y las Comisiones de Cuenca y Acuíferos. Estos ámbitos 

fueron establecidos por la Ley de Políticas de Aguas del año 2009 y sus decretos 

reglamentarios, donde se destaca como fundamental participación en la gestión sustentable 

del agua, tomando como unidad territorial a la cuenca hidrográfica. 

Los Consejos de los Recursos Hídricos son liderados por DINAGUA y están integrados por 

representantes del gobierno, usuarios y sociedad civil, cada uno con igual 

representación5.Tienen competencias en tres ámbitos específicos: planificación regional, 

articulación y apoyo a la gestión. Sus tareas incluyen desde la formulación del Plan 

Regional de Recursos Hídricos, la formulación de directrices, la vinculación del Poder 

Ejecutivo con otros actores vinculados en la temática, la promoción y coordinación de 

Comisiones de cuenca y Acuíferos, la asesoría y apoyo a la autoridad de aguas, el propiciar 

el fortalecimiento y ejercicio efectivo del derecho de participación ciudadana, hasta asesorar 

sobre proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, procurando su sustentabilidad y 

eficiencia. 

Las comisiones de Cuenca y Acuíferos también surgen con la Ley de Políticas de Aguas, 

con el objetivo de dar sustentabilidad a la gestión local de los recursos naturales y 

administrar los potenciales conflictos por su uso. Su rol es el de ser asesoras de los 

Consejos Regionales ya mencionados, y están integrados de manera tripartita (gobierno, 

usuarios y sociedad civil) por una representatividad amplia de los actores locales con 

presencia activa en el territorio. Estas comisiones funcionan bajo un reglamento que fue 

elaborado por la comisión6. 

Los ámbitos informales en los que el Plan Nacional de Aguas es puesto en discusión, son 

las jornadas abiertas - organizadas por DINAGUA - y el proceso de participación ciudadana 

elaborado y gestionado por Deci Agua. 

Las jornadas abiertas son instancias de participación ciudadana para la discusión del plan, 

directamente organizadas y promovidas por DINAGUA, mientras que Deci Agua es un 

proyecto de un grupo interdisciplinario de la Universidad de la República (Udelar) dedicado 

a la organización e investigación de mecanismos de participación ciudadana, que cuenta 

con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UdelaR (CSIC). 

Deci Agua nace con el propósito de ampliar la discusión a un público en general, generando 

una manera diferente de participación ciudadana que colabore en el proceso general de 

diálogo del plan. Deci Agua conformó un panel ciudadano, integrado por 15 individuos, cuyo 

cometido era representar una voz de la sociedad civil. Este panel analizó la propuesta del 

                                                
5 Ver anexo por más información de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos 
6 Ver anexo por más información de las Comisiones de Cuenca y Acuíferos 
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plan durante octubre y noviembre del 2016, con ayuda de documentación y material 

informativo generado por el proyecto, y el apoyo de un grupo asesor. El grupo asesor 

estaba integrado por 25 especialistas y expertos vinculados con la temática del agua, y su 

objetivo era apoyar al panel y cuidar que el proceso de información que éstos últimos 

recibiesen fuese equilibrado y balanceado, teniendo en cuenta diferentes posturas y 

enfoques. El panel ciudadano, luego del proceso de discusión, concluyó su trabajo con la 

entrega de un informe con conclusiones, aportes y recomendaciones sobre la propuesta del 

Plan Nacional de Aguas. Para acompañar este proceso de deliberación ciudadana, se creó 

una página web a través de la cual se difundió el proceso del panel ciudadano y se puso a 

disposición de la ciudadanía todos los documentos, preguntas y respuestas que surgieron.  

El rol de Deci Agua en el proceso de discusión del plan fue transversal, ya que atravesó los 

ámbitos informales y formales al mismo tiempo. Si bien su tarea principal fue la de coordinar 

el proceso de deliberación ciudadana, también se encargó de realizar una síntesis de todos 

los aportes que el Plan fue recibiendo, no sólo en los ámbitos informales, sino también en 

los formales. 

 

Ilustración 2. Esquema de funcionamiento de Deci Agua. Fuente: Página web Deci Agua 

La discusión generada y los aportes, tanto de los ámbitos formales como informales, 

finalmente serán procesados por la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (COASAS) y 

DINAGUA, tomándose en cuenta para modificar el plan propuesto y presentar, como ya se 

mencionó, una versión final en el primer semestre del 2017. 

La COASAS fue creada en la órbita del MVOTMA en el año 2006 y es uno de los 

instrumentos para el cumplimiento de la reforma constitucional (art. 47) de 2004. Entre sus 

cometidos se encuentra el colaborar con el Poder Ejecutivo en la definición de las políticas 
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nacionales de agua y saneamiento y el asesoramiento y opinión en los asuntos de 

competencia de DINAGUA. 

 

1.1.2. Vinculación con la comunicación para el cambio social  

 

El Plan tiene como objetivo la gestión sostenible y responsable del agua. Se considera que 

para alcanzar este objetivo se deben integrar las visiones de los diversos actores 

involucrados y construir determinados consensos sobre el uso del recurso, la protección y 

mantenimiento de los ecosistemas. Asimismo, se debe forjar un lineamiento a largo plazo, 

que surja como resultado de una construcción colectiva. Pero, no es posible lograr 

sostenibilidad ni consensos colectivos, si no hay participación real de la población y, esta 

última no puede existir sin comunicación. El Plan solo puede lograr sus objetivos si las 

comunidades se motivan, se comprometen y hacen suyos los objetivos del plan. Los actores 

son la propia fuerza del cambio y del desarrollo, si ellos no cambian es difícil que algo 

cambie, por mucho que se invierta en programas, planes, diagnósticos y tecnologías, 

porque lo principal son las personas. Es así, entonces, que la comunicación cobra gran 

relevancia, ya que convierte a la población en protagonista de los proyectos de desarrollo, al 

mismo tiempo que aumenta la concientización, la participación y las capacidades. 

  

En este sentido, se debe entender a los actores como sujetos de cambio a lo largo del 

proceso. 

Existen denominadores comunes que son esenciales en las cuestiones relacionadas con el 

desarrollo, uno es la participación y otro, es la comunicación. Es así que es posible afirmar, 

que el resultado del Plan Nacional de Aguas dependerá menos de los aportes y materiales 

científicos, y más de la población que participa en él. 

 

 

1.2. Objetivos de investigación 

 

1.2.1. Alcance que pretende el proyecto 

 

Se pretende que la utilidad de la investigación sea principalmente aportar un acercamiento 

teórico-analítico a un tema que aún no ha sido investigado ampliamente, por lo que se trata 

de una investigación de corte exploratorio. En este sentido, se estudia qué es la 

comunicación para el cambio social, qué es la participación ciudadana y cómo se llevan a la 

práctica estos conceptos en un caso de estudio concreto y específico. La elección de un 

caso de estudio particular tiene como fin el poder entender los conceptos aplicados a la 

realidad concreta. 

  

Se considera que esta investigación será beneficiosa por un lado para el MVOTMA y 

DINAGUA, ya que son quienes lideran el Plan Nacional de Aguas sobre el cual se trabaja. 
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En cierto sentido, es beneficioso tener una visión sobre cómo funciona y qué aspectos se 

pueden mejorar para el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos en las instancias de 

participación, para futuras instancias. 

A su vez, este trabajo pretende ser beneficioso para las comunidades, ya que son las que 

muchas veces se ven directamente afectadas por las decisiones tomadas y pueden utilizar 

los espacios de participación para manifestar su opinión.  

  

También se busca esclarecer y aportar relevancia sobre el rol de la comunicación en este 

tipo de proyectos de desarrollo. 

  

Es clave delimitar el alcance de esta investigación, que busca comprender el proceso de 

deliberación ciudadana del Plan Nacional de Aguas, pero no analiza la puesta en discusión 

parlamentaria del Plan (que se dio durante su validación) ni su discusión técnica (que se dio 

en su diseño).  

 

1.2.2 Objetivo general 

 

1. Estudiar la ejecución del proceso deliberativo del Plan Nacional de Aguas desde el 

enfoque de comunicación para el cambio social. 

 

1.2.3 Objetivos específicos 

 

1. Entender el rol que cumple la comunicación en el Plan Nacional de Aguas, llevado 

adelante por DINAGUA en Uruguay 2016/2017. 

2. Analizar las instancias de discusión ciudadana en este plan, con el fin de 

comprender si estas son gestionadas bajo el enfoque teórico de la comunicación 

para el cambio social. 
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2. Marco teórico  
 

Este trabajo se concibe desde el enfoque de la comunicación para el cambio social, por lo 

que se considera fundamental definir este enfoque y plantear los conceptos centrales que lo 

caracterizan. 

  

Los conceptos centrales y fundamentales que se tratarán en este marco teórico son tres: los 

diferentes enfoques de la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio 

social; el concepto de diálogo; y el concepto de participación ciudadana. Alimentan y 

complementan estos conceptos las temáticas de: la sostenibilidad; la provocación o el inicio 

del proceso; la no aplicación de la comunicación participativa; la relación de comunicación y 

desarrollo; y la nueva agenda de desarrollo sostenible.  

 

 

2.1 Breve génesis e historia de la comunicación para el desarrollo y la comunicación 

para el cambio social  

 

El campo de la comunicación para el desarrollo y el cambio social tiene una historia 

relativamente reciente, el uso sistemático de la comunicación en los procesos de desarrollo 

tiene su origen en la posguerra con los programas de ayuda internacionales para los países 

de Latinoamérica, Asia y África. Surge como producto de una convergencia de tradiciones 

teóricas y empíricas, que produjo un vasto vocabulario analítico y una gran producción de 

conocimiento, no obstante, también trajo consigo una confusión conceptual. El campo no 

experimentó una evolución unilineal en la que los nuevos enfoques sustituyeron o 

reemplazaron a los anteriores, sino que diferentes teorías y prácticas coexistieron y se 

utilizaron simultáneamente. 

  

Como menciona Waisbord (2001) la comunicación para el desarrollo puede ser 

conceptualizada como la aplicación de estrategias y principios de comunicación en el 

mundo en vías de desarrollo. Surge a partir de las teorías de desarrollo, que delineaban los 

principales problemas del mundo de la posguerra en términos de falta de desarrollo o 

progreso, en relación al de los países occidentales. 

  

Las teorías de desarrollo surgieron a partir de la creencia de que los países del tercer 

mundo podían disminuir las desigualdades y asimilarse a los países occidentales. Luego de 

que los últimos vestigios de las colonias europeas en África y Asia se desmoronaron en las 

décadas de 1950 y 1960, toma especial relevancia la cuestión de cómo resolver las 

disparidades abismales entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. El desarrollo 

originalmente significaba el proceso por el cual las sociedades del tercer mundo podían 

convertirse en sociedades como las occidentales desarrolladas, medido en términos de 

sistema político, crecimiento económico y niveles de educación (Inkeles & Smith 1974, en 
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Waisbord, 2004). El desarrollo era sinónimo de democracia política, productividad e 

industrialización, altas tasas de alfabetismo, mayor esperanza de vida, etc. 

  

Si bien durante los últimos sesenta años surgieron una multiplicidad de teorías y conceptos, 

los estudios e intervenciones han ofrecido esencialmente dos diagnósticos y respuestas 

diferentes al problema del subdesarrollo. Gumucio y Tufte (2008) mencionan que al 

comienzo existían dos corrientes, caminos o concepciones principales de uso de la 

comunicación en los procesos de desarrollo. 

  

Por un lado, la corriente de la denominada teoría de la modernización, cuya premisa 

principal giraba en torno a la concepción de que la información y el conocimiento per se 

generaban desarrollo y que éste último era algo perteneciente a los países de primer 

mundo. Esta teoría entendía que las culturas locales y tradiciones de los países de tercer 

mundo constituían barreras para que éstos pudieran alcanzar niveles de desarrollo 

aceptables. Los modelos planteados desde este enfoque son verticales, apoyan la 

expansión de mercados y se centran en la persuasión, la difusión de la innovación y la 

tecnología, entendiendo que al incorporar estos elementos se generaría el desarrollo de las 

comunidades. La clave para entender la teoría de la modernización es la idea de que se 

debe lograr transferir la información a los países de tercer mundo para mejorar sus vidas, ya 

que el conocimiento era un privilegio de países de primer mundo. 

  

Este enfoque consideraba que el subdesarrollo era un problema de información, por lo 

tanto, se presentó la comunicación como el instrumento de resolución. Como lo teorizaron 

Daniel Lerner (1958) y Wilbur Schramm (1964), la comunicación para ese entonces 

significaba la transmisión de información. La exposición a los medios masivos de 

comunicación era uno de los factores, - entre otros como la urbanización, el alfabetismo -, 

que podría provocar actitudes modernas. El objetivo era, por lo tanto, diseminar e inculcar 

valores e información modernos a través de la transferencia de tecnología de información y 

comunicación y la adopción de innovaciones y cultura originados en el mundo desarrollado. 

Se tomó el modelo de desarrollo occidental como el modelo a imitar y replicar en todo el 

mundo. 

  

La teoría de la modernización tiene sus origines en dos modelos de comunicación. Uno fue 

el modelo de Shannon-Weaver de emisor-receptor, desarrollado en estudios de ingeniería 

para describir la información que se transmitía entre las máquinas (este modelo tuvo 

muchísima influencia en los estudios de la comunicación). El otro fue el modelo de 

propaganda desarrollado durante la segunda guerra mundial según el cual los medios 

tienen efectos de “balas mágicas” o “agujas hipodérmicas” para cambiar actitudes y 

comportamientos. 
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Partiendo desde estos enfoques, se entendió que la comunicación para el desarrollo era 

sinónimo de introducción masiva de tecnologías de información y comunicación para 

promover la modernización, y por ello se les otorgó a los medios masivos (periódicos, radio, 

cine, y luego la televisión) gran protagonismo en las intervenciones de comunicación. Los 

medios eran los canales y los indicadores de la modernización: servirían como agentes de 

difusión de la cultura moderna y eran traducidos en el grado de modernización de la 

sociedad 

 

Algunos de los modelos planteados fueron el modelo de difusión de innovaciones, el 

modelo de mercado social o el modelo edutrainment7.  

 

En la década de 1970, se comenzaron a rever algunas de las premisas del enfoque de las 

teorías de la modernización/difusión. Se reconocieron que las primeras visiones tenían 

inclinaciones individualistas y psicológicas y que era necesario tener conciencia del entorno 

sociocultural específico en donde se desarrollaba la “comunicación”, un asunto que fue 

dejado de lado en los primeros análisis. Esta necesidad de revisiones surge a partir de no 

haber logrado probar que el modelo de “difusión de arriba hacia abajo” (“trickle down”), 

originalmente defendido, fuera efectivo para instrumentar el cambio, por lo que era 

necesario modificar la perspectiva según la cual las innovaciones se difundían. 

  

Así surge un enfoque crítico de las teorías de la modernización y la difusión, el denominado 

paradigma de la dependencia. Esta teoría y los modelos que plantea, surgen desde las 

luchas independentistas de África, América Latina y Asia, ligados a procesos políticos y 

sociales y a los valores y la identidad cultural de estas regiones. Este enfoque entiende que 

las causas del subdesarrollo son estructurales y están relacionadas con la injusticia social, 

la opresión, la desigualdad, la lucha por las tierras, entre otros elementos. 

  

El análisis de la dependencia, originalmente desarrollado en Latinoamérica, fue forjado por 

teorías marxistas y críticas, según las cuales los problemas del tercer mundo reflejan la 

dinámica general del desarrollo capitalista. Según Waisbord (2001) los llamados problemas 

de desarrollo responden a una desigualdad en la distribución de los recursos, que es 

consecuencia de la expansión global del capitalismo occidental. 

La teoría de la dependencia promueve el cambio social, sugiere realizar acciones que 

surjan de las comunidades, entiende a la participación como una parte esencial y comienza 

a generar modelos de comunicación alternativos, horizontales y participativos. 

  

Es decir que, en contraposición a las teorías de la modernización, el paradigma de la 

dependencia sostenía que los problemas del subdesarrollo no eran resultado de problemas 

internos de los países del tercer mundo, sino que estaban determinados por factores 

                                                
7 Ver anexo 
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externos y por la forma desigual en la que se integraron los países colonizados a la 

economía mundial.  La teoría de la dependencia criticó fuertemente el hecho de que las 

innovaciones que promovían los programas de desarrollo fueron adoptadas por individuos 

de los estratos socioeconómicos más altos de las ciudades más que por las poblaciones 

rurales y pobres. Asimismo, señalaron que las teorías de la modernización les dieron un 

gran protagonismo a los medios de comunicación como herramientas para el desarrollo, 

pero se ignoró a quién pertenecían y por quién eran controlados. Los medios no estaban 

interesados en defender objetivos sociales o ayudar a las poblaciones menos favorecidas, 

los medios eran dirigidos comercialmente y su objetivo central no era el cambio social, sino 

la producción de ganancias. 

  

Desde este enfoque se fueron planteando diversos modelos, entre los cuales podemos 

encontrar la comunicación para el desarrollo (inicialmente impuesta por FAO en 1970), la 

comunicación alternativa y comunitaria y la comunicación para el cambio social. 

  

A modo de resumen, se entiende que mientras que una posición ha sostenido que el 

problema se debía principalmente a la falta de información entre las poblaciones, la otra 

sugirió que el problema de base era la desigualdad de poder. Así como los diagnósticos 

eran diferentes, las recomendaciones también lo fueron. 

  

A pesar de las diferencias que existen entre las teorías y los enfoques mencionados, es 

posible identificar, como plantea Waisbord (2001) algunos puntos de convergencia que 

pueden ser tomados como posibles caminos a trabajar en el campo de la comunicación 

internacional. Estos puntos de convergencia son la necesidad de una voluntad política, una 

concepción de las estrategias como “juego de herramientas”, la integración de los enfoques 

“de arriba hacia abajo” y “de abajo hacia arriba”, la integración de la comunicación 

multimedia e interpersonal y la concepción de que deberían integrarse los enfoques 

personales y ambientales. 

  

Es importante destacar, que como mencionan Gumucio y Tufte (2008), en 1990 nace un 

nuevo ímpetu en la forma de concebir el desarrollo y el cambio social, que pone especial 

foco en los derechos humanos, la equidad entre géneros, la sostenibilidad, los procesos 

participativos, la buena gobernanza y la justicia social. 

  

Es desde este último lugar desde donde surge y se justifica este trabajo de grado. Se busca 

analizar la gestión de DINAGUA (MVOTMA) sobre el Plan Nacional de Aguas bajo el 

enfoque particular de la comunicación para el cambio social. Se selecciona esta mirada, ya 

que en este Plan intervienen algunos de los elementos que Gumucio y Tufte (2008) 

mencionan que se ha puesto especial atención en los últimos años: el derecho humano del 
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acceso al agua, la necesidad de lograr sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos, 

el enfoque participativo y la gobernanza en el tema del agua. 

 

2.2 Comunicación para el Cambio Social 

 

Se toma como eje conceptual lo aportado por Gumucio y Tufte (2008) para quienes la 

comunicación para el cambio social es: 

“Un proceso de diálogo y debate basado en la participación y en la acción colectiva, 

a través del cual la propia gente determina lo que necesita para mejorar sus vidas. 

En el corazón del concepto está la convicción de que las comunidades afectadas 

entienden mejor su realidad que los expertos ajenos a ella.” (Gumucio y Tufte, 2008, 

p.23). 

Para los autores, el eje fundamental de la comunicación para el cambio social es el diálogo. 

Este enfoque propicia la reunión y el debate, para lograr soluciones colectivamente. En este 

proceso, la participación de la ciudadanía se torna crucial, se considera importante darle voz 

a la propia gente de la comunidad. 

  

Se han proporcionado diferentes definiciones de comunicación para el desarrollo.   

“Las definiciones más recientes establecen que el objetivo fundamental de la 

comunicación para el desarrollo es elevar la calidad de vida de las poblaciones, 

incluso aumentar el ingreso y el bienestar, erradicar la injusticia social, promover la 

reforma agraria y la libertad de expresión, y establecer centros comunitarios para 

actividades recreativas y entretenimiento” (Melkote 1991, en Waisbord, 2001, p. 3) 

  

La comunicación para el cambio debe tener como propósito eliminar las restricciones y 

desigualdades para lograr una comunidad más equitativa y participativa. Los principios que 

sustentan este enfoque son el respeto, la tolerancia, la justicia social y la preocupación por 

la cultura. Se entiende que el proceso es más importante que el producto, ya que “la 

difusión de mensajes es apenas un producto secundario del proceso de comunicación” 

(Gumucio y Tufte, 2008, p.23). 

  

Este concepto y definición de la comunicación para el cambio social tiene varios puntos en 

común con la aportada por el consenso de roma en el 2009 en el Congreso Mundial sobre 

la Comunicación para el Desarrollo, que la definió como: 

  

“Un proceso social basado en el diálogo mediante una amplia gama de herramientas 

y métodos. También persigue un cambio en distintas áreas como escuchar, generar 

confianza, intercambiar conocimientos y capacidades, construir procesos políticos, 

debatir y aprender para lograr un cambio sostenido y significativo.” (UNESCO, 2011, 

p.1) 
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La comunicación para el cambio social busca el empoderamiento de la comunidad y el 

fortalecimiento de su identidad cultural. Este enfoque rechaza el modelo lineal de 

transmisión de información, y fomenta un proceso cíclico de interacción basado en el 

conocimiento compartido. Dicha corriente entiende que la comunicación no se debe centrar 

en la difusión y persuasión, sino que debe fomentar el diálogo, la igualdad, el debate y la 

negociación. La comunicación debe ser horizontal y su propósito debe ser fortalecer los 

vínculos comunitarios.  Las comunidades deben ser las verdaderas protagonistas del 

cambio y quienes administren las herramientas de comunicación, ya que es través de la 

apropiación por parte de las comunidades del proceso de comunicación que se logra la 

sostenibilidad de los cambios sociales.  

  

No es posible hablar de comunicación horizontal y participación sin mencionar las ideas 

desarrolladas por el educador brasileño Paulo Freire (1970), quien fundó una corriente de 

pensamiento relativa a la educación cuyos conceptos pueden ser extrapolables al ámbito de 

la comunicación. Freire criticó las concepciones dominantes de la comunicación e introdujo 

la idea de que los programas para el desarrollo habían fracasado porque buscaban informar 

y persuadir sobre los beneficios de adoptar ciertas innovaciones. Se intentaban nacionalizar 

conceptos extranjeros y forzar a las poblaciones locales a aceptar las ideas y prácticas 

occidentales sin siquiera cuestionarse cómo encajaban tales prácticas en culturas 

existentes. La premisa subyacente de los programas de desarrollo era una concepción 

autoritaria de la comunicación. (Freire, 1970) 

  

Las ideas de Freire fueron contra los principios del modelo de comunicación de masas, 

centrado en el emisor, en tanto él entendía a la comunicación como diálogo y participación. 

La comunicación para este autor debía ayudar a promover un sentido de pertenencia a los 

sujetos, a través de la construcción de experiencias colectivas. La comunicación para 

Freire, no es transmisión de información de aquellos “que la tienen” a aquellos “que no la 

tienen”. En este sentido es que el autor plantea que los problemas en el tercer mundo son 

problemas de comunicación, y no de información, por lo tanto, las soluciones deben tener 

una interpretación de comunicación independiente que no sea la aplicación de ideas 

surgidas de las grandes potencias. 

  

La comunicación horizontal se basa en condiciones de acceso libres e igualitarias, diálogo y 

participación. Para Beltrán (1967, 2005, 2015) los elementos centrales en la comunicación 

horizontal son el acceso (el ejercicio efectivo del derecho de recibir mensajes), el diálogo 

(ejercicio del derecho a recibir y emitir al mismo tiempo mensajes), la participación (es el 

ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes), los comunicadores, el derecho a la 

comunicación, la necesidad de comunicación, la libertad, el igualitarismo, y el concepto de 

que la influencia no es en sí una finalidad de la comunicación. 
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Estos tres conceptos, tienen una relación interdependiente, lo que implica que: a mayor 

acceso, mayor probabilidad de diálogo y participación. A mejor diálogo mayor y mejor 

utilidad del acceso y mayor impacto de la participación. A mayor y mejor participación, 

mayor probabilidad de ocurrencia del diálogo y del acceso. Por último, cuanto mayor sea el 

acceso, el diálogo y la participación, mejor será la satisfacción de la necesidad de 

comunicación. 

 
Ilustración 3. Diagrama de comunicación horizontal. Fuente: elaboración propia. 

 

Como señala este autor, el acceso es la condición para que exista comunicación horizontal, 

y el diálogo es el eje para que la misma sea democrática. Es en la línea acceso-diálogo-

participación que se da el grado de dificultad ascendente para lograrse. En términos de 

dificultad de logro, el acceso está en un bajo nivel, el diálogo en uno intermedio y la 

participación en un alto nivel. La práctica de la comunicación horizontal es más viable en el 

caso de formatos interpersonales individuales y de grupo, que en el caso de los formatos 

interpersonales de masas. La explicación está dada por la clara dificultad intrínseca de 

lograr la retroalimentación en la comunicación de masas. 

  

En el proceso de empoderamiento, la comunicación tiene un rol fundamental (UNESCO, 

2011, p. IX), ya que es la herramienta a través de la cual las personas pueden deliberar y 

expresar su opinión sobre los temas que son importantes para su propio bienestar. Es, 

precisamente, el rol de la comunicación en los procesos de empoderamiento lo que la 

distingue de otras formas de comunicación. 
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Otro de los elementos que adquiere gran importancia en los procesos de comunicación para 

el cambio es la provocación o inicio del proceso. Este concepto fue desarrollado por Juan 

Díaz Bordenave (1996) quien señala que la comunicación para el desarrollo en la situación 

del nuevo planteamiento participativo actúa en tres ejes. En primer lugar, facilitando el 

diálogo entre la comunidad. En segundo lugar, fortaleciendo la capacidad de la comunidad 

de hacer conocer sus aspiraciones, necesidades y problemas a las autoridades y a la 

sociedad. En tercer lugar, promoviendo que las instituciones oficiales y privadas usen 

correctamente la comunicación para el encuentro con las comunidades, de manera que las 

organizaciones capten y transmitan las necesidades de la comunidad, coordinen sus 

programas de apoyo y elaboren proyectos de intervención social. 

  

Otros autores incorporan el concepto del modelo integrado de comunicación para el cambio 

social (MICPCS) que fue elaborado para describir el cambio: diálogo comunitario y acción 

colectiva. Este modelo señala que todo cambio comienza con un catalizador o estímulo que 

puede ser externo o interno a la comunidad. Este estímulo lleva a un diálogo, que, si es 

efectivo, conduce a la acción colectiva y a la resolución de un problema en común. Los 

catalizadores pueden ser: un estímulo interno, un agente de cambio (intervención de otra 

organización), una innovación, políticas que llevan a la comunidad a actuar, disponibilidad 

para tecnología, medios masivos de comunicación, entre otros.  

 

2.3 Diálogo 

 

El término comunicación trae aparejado cierta confusión. Como plantea Frank Gerace 

(1973) la comunicación debe implicar una comunión, debe unificar los polos comunicantes, 

de lo contrario es mera información. Los procesos de desarrollo deben siempre concebir a 

la comunicación de manera dialógica, en el entendido de que donde no hay diálogo no hay 

concientización. El diálogo demanda una común inserción en la misma realidad, es el 

encuentro de las personas a través de una vivencia común que comparten. 

  

En los proyectos de desarrollo se busca generar conciencia, sin embargo, muchas veces se 

la quiere lograr a la distancia. Esto supone el primer error, ya que la concientización no se 

enseña, sino que se logra, se alcanza en el terreno, es el momento culminante de un 

proceso. Solo el que vive la realidad puede iniciar el proceso. 

  

Los conceptos de diálogo, participación y empoderamiento, relacionadas a la comunicación 

para el cambio social son apoyados por diversos autores. Por ejemplo, como se menciona 

en el Manual Comunicación para el desarrollo, una guía práctica (2014) la comunicación 

para el desarrollo es una tarea transversal en un ambicioso proceso de cambio. “Mantener 

un diálogo horizontal, fomentar la participación local y empoderar a la gente es tarea de 
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todas y todos. La comunicación para el desarrollo proporciona herramientas y 

procedimientos para lograr estos objetivos” (Berne, en Comunicación para el desarrollo, una 

guía práctica, 2014, p.7). Para Rosa María Alfaro (2012) los ciudadanos deben convertirse 

en los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo, y es en este sentido que la 

participación ciudadana se vuelve fundamental.  Luis Ramiro Beltrán (1967, 2005, 2015) 

también entiende a la comunicación para el cambio social como un proceso de diálogo a 

través del cual los participantes deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden 

obtenerlo. Se vuelve a destacar la idea de la comunidad como actor protagonista de su 

desarrollo y la idea del diálogo horizontal e intercambio participativo. 

  

Para que el proceso se dé correctamente, es necesario en primer lugar generar las 

capacidades necesarias para que se dé el proceso de participación. “Es importante 

diagnosticar la capacidad de la sociedad civil y los sectores que se embarcan en estos retos 

para construir el desarrollo y convivencia ética. Porque no podemos ir más allá de lo que 

somos capaces de generar” (Alfaro, 2012, p. 69). UNESCO (2011) también menciona que 

para lograr la apropiación de estos procesos es necesario trabajar en la generación de 

capacidades previas. 

  

Jacobson y Kolluri (1999) aportan el concepto de la comunicación participativa como la 

apertura al diálogo, donde fuente y receptor están involucrados en un intercambio continuo, 

con un pensamiento constructivo sobre la situación, identificando necesidades y problemas 

de desarrollo, para decidir qué se necesita para mejorar la situación. Es así que 

comunicación participativa y diálogo se encuentran íntimamente relacionadas.  

 

2.4 Participación ciudadana 

 

Una vez generadas las capacidades en los actores, toma fuerza el concepto y la 

importancia de la participación ciudadana en los procesos de comunicación para el cambio 

social. 

  

Como señalan Gerace y Lázaro (1973) comunicación y participación están íntimamente 

relacionadas. En este sentido, los autores entienden que el problema de participación es 

problema de comunicación. Las personas deben tomar conciencia del valor de su 

experiencia, decir con su palabra y vencer su miedo a la libertad. 

  

Para que la participación sea real, es importante que la comunicación sea horizontal y 

dialógica 

“Nos asusta la posibilidad de una programación centralizada, escrita por ideólogos, 

producida por profesionales y transmitida por técnicos que tenga la finalidad de 

fomentar la participación y la concientización. No se puede inculcar el espíritu crítico 

en la audiencia de la misma manera en que se vende jabón. La participación es una 
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vivencia. Sólo se puede aprender a participar participando. Es posible informar sobre 

la participación, pero no se puede enseñar participación.” (Gerace, F. & Lázaro, H., 

1973, p.131). 

  

Existen diversas definiciones y miradas referidas a qué es la participación ciudadana. Según 

Font y Blanco (2003) la participación ciudadana es “cualquier actividad dirigida a influir 

directa o indirectamente en las políticas públicas, realizada tanto por los ciudadanos 

individuales como por todo tipo de colectivos.” (Font y Blanco 2003, citado en AGESIC, 

2012, p. 9). 

  

Según el documento publicado por AGESIC (2012) la participación ciudadana implica 

involucrar a los ciudadanos en los procesos decisivos de la elaboración de políticas públicas 

o proyectos que nacen desde la Administración, tanto en el diseño, implementación, 

monitoreo o evaluación. Para que exista participación ciudadana deben existir: individuos 

interesados en participar, espacios que articulen entre el Estado y los diversos actores 

sociales e instrumentos y procedimientos del gobierno que se pongan a disposición de los 

ciudadanos para facilitar su intervención. “Una población informada y participativa podrá 

colaborar en una correcta implementación de los proyectos o programas y aumentar así las 

posibilidades de que el producto de los mismos sea más ajustado a las necesidades de los 

beneficiarios” (AGESIC, 2012, p.9). 

  

Se considera importante destacar lo mencionado por Gramberger (2001), quien señala que 

involucrar a los ciudadanos en un proceso de participación ciudadana activa implica dos 

condiciones. La administración pública debe reconocer que los ciudadanos tienen la 

capacidad autónoma para discutir y plantear alternativas, y debe también compartir la 

agenda y tener el compromiso de considerar lo elaborado en conjunto. Por su parte la 

ciudadanía debe asumir la responsabilidad de hacerlo. 

  

Según este último autor, la participación activa por parte de los ciudadanos implica que 

éstos jueguen un rol en la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, él destaca que la 

responsabilidad del gobierno sigue siendo definir la política y tomar la decisión final. 

Entiende a la participación ciudadana como un proceso de toma de decisiones que se crea 

bidireccionalmente entre ciudadanos e instituciones públicas y que está fundamentada en el 

principio de la coparticipación. 

  

La participación ciudadana es una parte fundamental de la democracia. Es un derecho que 

influye en la forma de gobernar y en la toma de decisiones. Las personas tienen derecho a 

participar y a ser una parte activa de las políticas públicas, por lo que la participación 

ciudadana promueve un Estado eficiente y representativo. Cuando los ciudadanos no 

ejercen su derecho a participar, cuando el Estado no da lugar a la participación se genera 
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un Estado poco representativo y a la vez, en el no cumplimiento del deber ciudadano de 

fiscalizar a las autoridades. Es importante, en este sentido, ejercer efectivamente los 

derechos que se tienen, en eso consiste la democracia. 

  

Se plantea en la Guía Práctica para la Implementación de la Participación Ciudadana 

(2010), que la ciudadanía no desea ser una mera receptora de las políticas, sino que 

demanda la asunción de un rol más activo. No alcanza con que se garantice a la misma la 

prestación de un determinado servicio público, sino que dicho servicio debe ser prestado 

con calidad, eficacia y eficiencia. En definitiva, lo que los ciudadanos no quieren es ser 

meros espectadores de las acciones públicas, sino protagonistas en la toma de decisiones 

que les afectan, para que se les garantice en el ámbito público un derecho que poseen en el 

ámbito privado. 

  

Guy Bessette (1996) señala que la comunicación para el desarrollo debe ser participativa, 

poniendo énfasis en los procesos bidireccionales y no enfocándose en la diseminación de 

mensajes, transmisión de información o persuasión para lograr el cambio de 

comportamiento. Se debe alentar el diálogo centrado en el análisis de los problemas y la 

búsqueda de soluciones. La comunicación se convierte en una herramienta para lograr la 

emancipación de las comunidades. La gente debe apropiarse del proceso comunicativo, 

debe comprenderlo. Se deben seleccionar canales que propicien el intercambio de 

información de la comunidad. 

  

Para Grundmann y Stahl (2002) en el proceso participativo todos los actores deben ser 

involucrados en todas las fases del proyecto, lo que facilita un trabajo sustentable y 

democrático. Al tomar la participación como fundamental, se debe tener una metodología de 

trabajo que sea coherente a esta idea y que realmente facilite procesos participativos a lo 

largo de todo el proyecto. 

  

Éstos últimos entienden que en una metodología participativa se parte de un análisis 

profundo de la situación enfocada en los problemas, necesidades y potenciales de los 

diferentes individuos involucrados. La planificación debe necesariamente involucrar a todos 

los actores. A su vez, una metodología participativa no puede tener estrategias fijas y 

cerradas, sino que estas deben ser plausibles de ser modificadas a lo largo del camino si es 

necesario. En el proceso se deben generar actividades de capacitación y asesoría que 

realmente lleguen a los involucrados de una manera adecuada. Además, la moderación de 

los eventos debe asegurar el intercambio verdadero de los actores. 

  

Es importante señalar, que la gobernabilidad representa un reto y un riesgo para quienes 

buscan promover la comunicación participativa. Como señala Chin Saik Yoon (1996) 

depende del tipo de comunidad cómo se reciba, muchas veces puede existir una comunidad 
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que anhele la participación, pero le tema a la misma. A la hora de promover la comunicación 

participativa debemos asegurarnos de que la población esté dispuesta a ser parte del 

proceso, por lo que la generación de capacidades mencionadas previamente es 

fundamental. En este sentido, la participación puede ser vista como un proceso a través del 

cual los individuos y la comunidad están activamente involucrados en todas las fases del 

desarrollo, lo que genera mayor equidad y sostenibilidad. 

  

Desde un punto de vista jurídico-político la participación ciudadana fue trabajada por el 

jurista español Lliset Borrel (1985), quien la define como: 

“El conjunto de mecanismos que permiten la intervención de los ciudadanos en la 

organización o en la actividad de la Administración pública, sin integrarse en las 

estructuras burocráticas y apartándose de las técnicas tradicionales de colaboración 

de los particulares con la Administración pública (concesionarios, etc.). El que 

participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en colaborador 

benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el 

interés general y no como interesado personal y directo; el contenido de su acción 

no es económico, sino político. La finalidad que persigue no es una mayor eficacia 

en la Administración, sino la realización de un ideal democrático”. (Lliset Borrel, 

1985, 309). 

  

La participación para este autor es un proceso gradual mediante el cual se integra al 

ciudadano en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control 

y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afectan en lo político, 

económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de 

la comunidad en que se desenvuelve. 

 

Participación implica que la población sea protagonista del desarrollo, que sea responsable 

tanto del éxito como del fracaso en su localidad. Como señala Ubaldo Santiago Carrillo 

(2004) que sea una participación vinculante y no especulativa, que asuma 

responsabilidades tácitas, que sea activo en todo el proceso de la gestión. 

  

Jules Pretty (1995) retoma la idea de Rahnema (1992) y advierte que muy a menudo se ha 

impulsado a la gente a participar en acciones que no les interesa, simplemente por lograr 

participación. Este fenómeno se ha dado ya que numerosos estudios han demostrado que 

la participación es un componente clave en el éxito de los proyectos de desarrollo. El autor 

señala que el término participación tiene diferentes significados e identifica al menos siete 

acepciones en las que el término ha sido interpretado en las organizaciones de desarrollo. 

Éstas siete acepciones son: 
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1. Participación pasiva: cuando la participación se da sabiendo lo que va a pasar o ya 

pasó. Es un anuncio unilateral desde el proyecto, donde no se tienen en cuenta las 

respuestas de la gente.  

2. Participación en dar la información: cuando las personas participan solamente 

contestando preguntas que realizan los investigadores mediante encuestas de 

cuestionario. No se da a la gente la oportunidad de influenciar resultados ya que los 

resultados de la investigación no son compartidos ni revisados.  

3. Participación por consulta: cuando las personas participan siendo consultadas y 

escuchadas por alguien externo. Los profesionales son quienes definen los 

problemas y las soluciones y las modifican en base a las respuestas de las 

personas. 

4. Participación por incentivos materiales: cuando la participación se da a cambio de 

algún recurso material. Se suele llamar participación pero en realidad las personas 

no tienen interés de prolongar la participación cuando cesa el incentivo.  

5. Participación funcional: en este caso las personas participan formando grupos que 

deben cumplir determinados objetivos que están definidos con anterioridad en el 

proyecto. Este involucramiento no suele ser realizado en las primeras etapas del 

proyecto o en la planificación sino luego de que han sido tomadas las decisiones 

importantes.  

6. Participación Interactiva: las personas participan en el análisis conjunto, luego 

realizan planes de acción y forman organizaciones locales nuevas o fortalecen las 

existentes. Este tipo de participación tiende a involucrar metodologías que sean 

interdisciplinarias y que busquen lograr múltiples perspectivas y utilizar procesos 

sistemáticos y de aprendizaje estructurado.   

7. Automovilización: se da cuando la gente participa tomando iniciativas propias 

independientes de las instituciones externas. La propia gente hace contacto con 

instituciones para conseguir recursos y consejos pero mantienen el control de cómo 

utilizar los recursos.8 

 

Para Pretty “si el objetivo es lograr el desarrollo sostenible, entonces nada menos que una 

participación funcional será suficiente” (Pretty, 1995, p. 62). Es un término con el que hay 

que tener mucho cuidado, ya que la mayoría de las acepciones en las que suele utilizarse 

en vez de contribuir al desarrollo, lo amenazan. Destaca que una vez que se utilice el 

término, es importante aclarar en cuál de los sentidos se utiliza. A su vez, el autor menciona 

que el problema de las autoridades es que necesitan tanto la participación de la gente al 

igual que le temen a la misma. Necesitan el apoyo y la aprobación, pero temen que ese 

involucramiento sea poco controlable y retrase la planificación. Pero, Pretty advierte que, si 

este temor permite solamente que la participación se dé de manera controlada, los 

                                                
8 Cuadro de definiciones del autor en el anexo 
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resultados solamente serán desconfianza y una mayor alienación. Se debe reflexionar con 

cautela sobre qué tipo de participación se está utilizando. 

  

En los enfoques participativos donde se busca promover el rol de los ciudadanos es 

necesario considerar a la comunicación como empoderadora. En el marco de un contexto 

de participación la comunicación puede ayudar al desarrollo social, como planea 

Mefalopulos (2002), a través de la promoción de modelos que conllevan un diálogo genuino 

y un intercambio de conocimientos, que exijan la colaboración entre todos los participantes 

y que impliquen además un intercambio de conocimientos como manifestación de un 

aprendizaje recíproco y una toma de decisiones grupal. 

  

La comunicación empoderadora tiene como objetivo alcanzar un nivel de desarrollo que 

permita a los ciudadanos con menos recursos tener el control de las decisiones que atañen 

y afectan a su propia vida.  Como plantea el mencionado autor, los ciudadanos han tenido 

por lo general un rol pasivo o parcialmente activo, sus intervenciones han sido decididas 

únicamente por los responsables de las políticas de desarrollo. Lo que propone la 

comunicación empoderadora es terminar con ese paradigma donde los responsables de las 

políticas marcan los límites de la participación y el rol ciudadano. Y se basa en la aplicación 

de una democracia genuina, lo que implica el respeto por los derechos universales de los 

seres humanos. 

  

Empoderamiento significa velar por la dignidad y el valor de la identidad personal y la 

reevaluación de las instituciones culturales que tenemos a nuestro alrededor para dar más 

reconocimiento a nuestro capital cultural y personal y considerarlo más valioso. 

 

2.4.1 No aplicación de comunicación participativa 

 

A menudo la comunicación participativa no se aplica. James Deane (2001) señala que 

algunos motivos de su no aplicación se pueden deber a que, aunque la corriente desde el 

punto de vista teórico y académico esté muy desarrollada, sigue siendo muy difícil poner en 

práctica los principios de comunicación participativa, ya que suele obrar en horizontes de 

largo plazo, es muy compleja de evaluar su impacto y es difícil conseguir apoyo de 

donantes.  Chin Saik Yoon (1996) apoya esta idea, remarcando que la participación 

necesita tiempo, es un proceso que no puede apurarse para cumplir con una fecha, no se 

pueden pautar fechas de entrega. Esta autora señala que los ciclos en los cuales en 

general se plantea la comunicación participativa son demasiado cortos, por lo que suelen 

terminarse los procesos de comunicación cuando estaban a punto de evolucionar a 

comunicación participativa. A su vez, James Deane (2001) señala que es un tema complejo 

porque incorporar técnicas participativas en los proyectos implica, además de un cambio 

importante de enfoque, que las instituciones renuncien a sus agendas, cosa que muchas 

veces no están dispuestos a hacer. 
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2.5 Sostenibilidad  

 

Para Grundmann y Sthal (2002) sostenibilidad implica que los procesos (tanto en el manejo 

sostenible de los recursos naturales como en la equidad de relaciones sociales que se 

desarrollan en un determinado proyecto) sean adaptados activamente a situaciones 

cambiantes después de que finalice el proyecto y que tengan continuidad. Señalan que “los 

procesos de desarrollo son sostenibles cuando las y los involucrados se identifican con ellos 

y organizan así su desarrollo de manera auto responsable” (Grundmann y Stahl, 2002, 

p.22). Coincide con esta idea de un proceso que puede mantenerse en el tiempo, para 

hacer referencia a la sostenibilidad, la autora Flores Bedregal (s.f.), señala que una 

sociedad sostenible debe ser lo suficiente flexible, visionaria y sabia para no socavar los 

sistemas físicos y sociales que la mantienen. 

  

El concepto de sostenibilidad ha evolucionado significativamente a lo largo de su reciente 

historia. En un comienzo, el concepto giraba alrededor del uso sostenible de los recursos, 

bajo el objetivo de alcanzar el máximo rendimiento con una orientación ambiental. Este 

enfoque estuvo ligado a las restricciones de los sistemas naturales y la imposibilidad de un 

crecimiento indefinido. En la actualidad se está redefiniendo el concepto con una visión más 

integradora, esto se debe a que se conoce más sobre las dinámicas complejas y las 

interacciones entre los sistemas humanos y naturales. 

  

Es pertinente destacar lo planteado por Jiménez Herrero (2002) quien sostiene que el 

concepto de sostenibilidad está más ligado a la idea de cambio que a la noción de 

estabilidad, comúnmente asociada a la de sostener un sistema de forma permanente para 

mantener un determinado estado. Por el contrario, sostenibilidad evoca un proceso 

dinámico y evolutivo, que no es consecuente con la idea de perpetuar una situación (statu 

quo), o de alcanzar un estado futuro estable sobre la base de un equilibrio estático. Incluso 

el cambio y la adaptación pueden considerarse como propiedades constitutivas de la 

sostenibilidad. 

  

Este autor menciona que, desde la perspectiva actual, la sostenibilidad de desarrollo está 

relacionada con la habilidad de los sistemas para funcionar sin disminuir o agotar de 

manera absoluta los recursos claves que existen. El autor destaca que sostenibilidad y 

desarrollo sostenible no son sinónimos. La sostenibilidad es un principio funcional, mientras 

que el desarrollo sostenible puede ser identificado como una opción que incluye objetivos 

sociales y satisfacción de necesidades, que varían según la escala de valores y el contexto, 

un proceso abierto que se retroalimenta de manera progresiva. 

  

La sostenibilidad implica tener en cuenta a las futuras generaciones. El concepto desarrollo 

sostenible apareció por primera vez en el informe Brundtland (1987), se basa en los factores 

de economía, sociedad y medio ambiente y es definido en este informe como el hecho de: 

“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades” 

(Comisión Brundtland: Nuestro Futuro Común 1987, citado en Ramírez et al, 2004, p. 55). 

 



25 

 

2.6 Comunicación y desarrollo 

 

Es cada vez más necesaria la existencia de un marco que sirva de referencia para el 

desarrollo mundial. La transferencia de experiencias de los países industrialmente 

avanzados a los países menos desarrollados no ha sido una estrategia exitosa. Esto ha 

llevado a que se forje un nuevo paradigma de desarrollo, que como plantea Florangel 

(1979) supone que la población sea autosustentable, que tenga un espíritu de cooperación 

y unidad, lo cual lleva a elevar la conciencia social y política asegurando de este modo una 

distribución equitativa de recursos. 

  

La concepción que se tiene actualmente de desarrollo es producto de una evolución, de ser 

un proceso lineal paso a ser un proceso dialéctico continuo basado en la interacción. Este 

autor plantea que el modelo lineal partía de la existencia de una fuente de conocimiento e 

información. Pero esta visión fue cuestionada en 1960 cuando los teóricos comenzaron a 

proponer que el conocimiento, los recursos y las innovaciones no tienen que provenir 

necesariamente de fuentes externas. Por el contrario, la comunicación debe tener como 

cometido ayudar a utilizar los recursos existentes, desarrollar la tecnología autóctona y 

alentar a la planificación de abajo hacia arriba y la participación. 

  

Se entiende que el desarrollo es un “proceso ampliamente participativo de cambio social en 

una sociedad, cuyo objetivo es el progreso social y material (que incluye más igualdad, más 

libertad y valores) de la mayoría de las personas a través del logro de un mayor control 

sobre su entorno”. (Rogers, 1976, p. 209). Siguiendo este planteo se puede pensar que el 

concepto de comunicación para el desarrollo se asocia a cualquier tipo de comunicación 

que apoye de algún modo al desarrollo. Y que este enfoque se caracteriza por ser sobre 

todo un proceso y no una técnica. 

  

El vínculo entre comunicación y desarrollo es tan fuerte que incluso se ha llegado a afirmar 

que existe una relación directa entre el subdesarrollo de un país y el estado de su 

comunicación (Lee, 1976). En esta misma línea se posiciona Beltrán (1967), quien plantea 

que es posible inferir el nivel del desarrollo general de un país a partir de su nivel de 

desarrollo de las comunicaciones. Argumenta esta afirmación planteando que el desarrollo 

implica interacción, movilización y participación universal en la toma de decisiones en 

cuestiones de interés público y en el proceso de logro de los objetivos nacionales. La 

interacción la movilización y la participación no pueden tener lugar sin la comunicación. Es 

en este sentido que se puede afirmar que la comunicación es un instrumento para lograr 

desarrollo. 

  

En general, son pocos los países en desarrollo que han de avocar las comunicaciones de 

modo de ayuden al desarrollo, parecen creer que las comunicaciones existen 
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automáticamente y no es necesario hacer nada para crearlas. Esto denota que parten de 

una definición de comunicación en la que hablar se equipara a persuadir y escuchar a 

comprender y aceptar. Ese concepto de comunicación, como afirma Beltrán (1967) ha 

conducido a muchos gobiernos de los países en desarrollo a descuidar las comunicaciones 

a la hora de planear y comprender el desarrollo. Esto conduce a relaciones sociales 

limitadas a unos cuantos contactos dentro del círculo inmediato de conocidos y que por lo 

tanto la gente de una localidad ignore lo que sucede en la capital, o en las otras localidades. 

Cada pequeña comunidad considera a las demás como extranjeros.  Es muy difícil que un 

proceso de desarrollo sea exitoso si se parte desde este paradigma de comunicación donde 

la indiferencia, la desconfianza, y el aislamiento prevalecen sobre la comprensión mutua y la 

cooperación. 

  

No gestionar la comunicación en los proyectos de desarrollo, supone gobiernos sin canales 

adecuados para transmitir los mensajes de desarrollo a la población; agentes del terreno 

que solo pueden llegar hasta números muy reducidos de personas en unas pocas regiones. 

Esto resulta en un pueblo que no tiene modo de expresar sus deseos a su gobierno y muy 

poca oportunidad de comprobar el comportamiento de las dependencias oficiales. 

  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente es posible llegar a la conclusión de que “la 

comunicación debe ser el principal apoyo e instrumento de la estrategia para el desarrollo, 

ya que solo por medio de la comunicación al pueblo puede tener lugar cualquier desarrollo”. 

(Beltrán, 1967, p.95). Es, en este sentido, que es posible afirmar que el desarrollo depende 

de la comunicación. 

 

Según Beltrán (1967) para que el desarrollo sea efectivo y logre sus objetivos resultan 

determinantes ciertas condiciones en relación a la comunicación:  

1. Incorporar el desarrollo de las comunicaciones en el plan principal de desarrollo 

nacional para que esté al servicio de todas las demás actividades relacionadas. 

2. Incluir fondos en el presupuesto nacional para fomentar el desarrollo de las 

comunicaciones 

3. Incluir y ayudar a las universidades y a otras instituciones superiores de la educación 

a fin de que establezcan preparación profesional en los principios y técnicas de las 

comunicaciones para especialistas y técnicos sobre el terreno. 

4. Se debe organizar y fomentar la investigación en las comunicaciones de tal modo 

que los planeadores tengan información digna de confianza sobre qué mensajes de 

desarrollo transmitir por medio de qué canales y para qué público.  

5. Se deben producir en el lenguaje del país, la literatura esencial para la preparación 

en comunicaciones. 
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6. Se debe proporcionar a los trabajadores las ayudas de comunicaciones (verbales, 

escritas y visuales) que deban tener para hacer que sus contactos personales sean 

efectivos. 

 

Como punto número siete, es importante destacar el rol del nuevo comunicador, un 

concepto aportado por Gumucio (2002).  El comunicador que trabaja en proyectos de 

desarrollo debe ser alguien que equilibre un enfoque muy práctico de la realidad social con 

la capacidad de elaborar y conceptualizar estrategias. Los desafíos de la comunicación 

están en constante evolución, hay nuevas situaciones y también nuevas posibilidades. El 

nuevo comunicador tiene el desafío y el reto de tener que tener la capacidad de navegar 

desde un medio a otro, de elegir entre múltiples herramientas de comunicación y adaptar las 

estrategias a diferentes situaciones. 

  

Gumucio (2002) establece que las premisas del nuevo comunicador deben ser: 

- Entender que la tecnología no es más que una herramienta. Puede apoyar el 

proceso de comunicación, pero éste último no debe ser totalmente dependiente de la 

misma.  

- Entender que la comunicación para el cambio social necesita de una sensibilidad 

muy especial, que apoye la identidad cultural. El desarrollo y el cambio social debe 

ser posibles dentro de un proceso horizontal respetuoso.  

- Estar familiarizado con el concepto de que el proceso es más importante que el 

producto. A diferencia de otros ámbitos de la comunicación (periodismo, publicidad o 

audiovisual) en la comunicación para el cambio social y el desarrollo el proceso de 

comunicación con las personas y las comunidades es más importante que cualquier 

material generado.  

 

2.8 La nueva agenda de desarrollo sostenible 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió un nuevo programa de desarrollo 

sostenible que entró en vigor el 1° de enero de 2016, en el cual se definieron 17 objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS)9 con 169 metas específicas que deben ser alcanzadas en 

los próximos 15 años.  

 

Estos objetivos buscan poner fin a la pobreza en todas las formas, luchar contra el cambio 

climático y reducir la desigualdad. Se entiende que, para esto, las iniciativas promovidas 

deben ir a la par de estrategias que favorezcan crecimiento económico y que aborden 

necesidades sociales como ser la educación, salud, protección social y las oportunidades 

de empleo, y deben, a su vez, luchar contra el cambio climático y promover la protección del 

medio ambiente. 

                                                
9 Ver anexo 



28 

Si bien estos 17 objetivos no son jurídicamente obligatorios, se espera que los países los 

adopten y los gobiernos establezcan marcos nacionales para asegurar su logro. Dado que 

el Plan Nacional de Aguas tratado en esta tesis es una política pública que se circunscribe 

al ámbito ambiental, el equipo considera que debería estar alineado con los ODS.  

 

2.9 Definición del equipo y enfoque en este trabajo 

 

El presente trabajo se centra en la perspectiva de la comunicación para el cambio social 

más que en la perspectiva de la comunicación para el desarrollo, ya que se entiende que 

este enfoque es el planteamiento más reciente e incorpora elementos de todos los 

anteriores. 

  

Si bien la comunicación para el desarrollo es una corriente fuerte, que ha dado un giro y se 

ha diferenciado de la concepción inicial que tenía (proveniente del modelo de 1970 

impulsado por FAO), el equipo considera que sigue teniendo elementos que lo alejan de la 

concepción que se considera que debe aplicarse a este tipo de iniciativas, como el Plan 

Nacional de Aguas. Proyectos que implican participación, intercambio ciudadano, diálogo y 

que buscan ser discutidos, comprendidos y entender las problemáticas de cada comunidad, 

deben ser pensados y gestionados desde el enfoque social. 

  

Muchas formas de comunicación, que han sido conocidas con diversos nombres durante 

años, comunicación: popular, horizontal, alternativa, dialógica, etc., forman parte, según 

Gumucio & Tufte (2012), del concepto más amplio de la comunicación para el cambio 

social. Si bien cada una de estas corrientes son diferentes y responden al movimiento social 

del que surgen, para estos autores, la comunicación para el cambio social toma toda esta la 

corriente latinoamericana para construir su teoría.  

  

El equipo considera que sería enriquecedor que este Plan fuera concebido bajo la lógica de 

la comunicación para el cambio social y no de la comunicación para el desarrollo, donde se 

busque el fortalecimiento colectivo, donde se ponga énfasis en el proceso en sí mismo y 

donde los productos generados deben ser coherentes y contar con la misma lógica 

comunicacional que el proceso. Si bien hay muchos autores que consideran que el proceso 

importa más que el producto, el equipo cree que no se debe caer en la falsa dicotomía entre 

proceso y producto, ya que los límites son difusos. Los productos deben reflejar los 

procesos y los procesos deben estar vinculados a los productos buscados.    
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3. Metodología y diseño de investigación 
 

3.1 Marco metodológico 

 

Se entiende que la presente investigación es de corte exploratoria por tres razones 

fundamentales. En primer lugar, porque es un estudio de caso; en segundo lugar, porque no 

hay antecedentes de estudio; y, en tercer lugar, porque el alcance es acotado, se busca 

conocer el tema, pero no explicarlo. 

  

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas.” (Sampieri, 2006, p. 100-101) 

  

Si bien hay un marco conceptual fuerte y amplio sobre la temática de la comunicación para 

el desarrollo no hay trabajos de grado sobre esta temática en Uruguay y no hay análisis de 

estudio de caso aplicados. A su vez, no hay un trabajo previo, en este sentido, aplicado al 

Plan Nacional de Aguas. 

  

El método elegido para la realización de este trabajo fue el cualitativo. Se entiende por 

método un “conjunto de técnicas que, coherentes con la orientación de lo que queremos 

obtener y el uso de determinadas herramientas, permitirán la obtención de un producto 

particular” (González y Orozco, 2012, p. 34-35). Y el método cualitativo puede definirse 

como prácticas interpretativas, con un interés marcado por las individualidades y las 

perspectivas que, sujetos particulares, tienen de determinado problema u objeto. A su vez, 

es a partir de estos supuestos que se plantean las preguntas de investigación (Irazábal, 

Martorelli, Ponce y Santangelo, 2010). 

  

EI enfoque cualitativo es naturalista, porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales. A su vez es interpretativo, pues intenta encontrar sentido a 

los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen. 

  

Este enfoque no consiste en métodos de recolección de datos estandarizados, sino que por 

el contrario se basa en obtener perspectivas, vivencias y conductas de los participantes. EI 

investigador recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 

como visual, los cuales analiza y los convierte en temas, esto es, conduce la indagación de 

una manera subjetiva. (Todd, Nerlich y McKeown 2004, en Hernández Sampieri, 2006, p. 8). 
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Como plantean González y Orozco (2012), el primer elemento que permite enfocarse en lo 

que se quiere investigar es la definición de la o las preguntas de investigación. Por este 

motivo, el primer paso realizado fue definir cuáles eran las mismas. Una vez definidas y 

delimitadas las preguntas de investigación fue posible explicitar qué se quería investigar, 

identificando así el problema de investigación. 

 

En el análisis cualitativo la investigación se inicia con un estudio del mundo social y a partir 

de este se construye una teoría coherente, por ello se dice que es un proceso inductivo, ya 

que explora, describe, para luego generar perspectivas teóricas. Dicho de otra forma, se 

parte del estudio de lo particular para lograr generalizaciones. Este es el caso de la 

presente investigación, en la cual se realizaron diversas entrevistas, se analizaron los datos 

obtenidos y se generaron conclusiones. “Es decir, se procedió caso por caso, dato por dato, 

hasta alcanzar a una perspectiva más general”. (Hernández Sampieri, 2006, p.8). 

  

Dentro de las técnicas cualitativas las seleccionadas para el presente trabajo fueron la 

revisión documental y revisión bibliográfica, como técnicas indirectas, y la observación y la 

entrevista en profundidad, como técnicas directas. 

 

3.2 Desarrollo metodológico 

 

ETAPA 1: Revisión de la literatura 

 

Como menciona Sampieri (2006) la revisión de la literatura es fundamental porque ayuda a 

identificar los principales estudios que se han realizado sobre el problema de investigación, 

y porque permite conocer que se está haciendo en la actualidad sobre el tema. Dicho en 

otras palabras, es esencial para construir un panorama sobre el estado del arte de la 

temática a investigar. 

  

La revisión de la literatura implica acudir a los antecedentes, lo cual permite conocer cómo 

se ha venido tratando un tema, evitando de este modo los errores que se han cometido en 

otros estudios. Al mismo tiempo, amplía el horizonte del estudio y sirve como guía al 

investigador para que se centre en su problema y no se desvíe del planteo original. A su 

vez, es útil para sustentar y argumentar la necesidad de realizar el estudio. Por último, la 

revisión de literatura conduce al establecimiento de hipótesis y afirmaciones, que más tarde 

se someterán a prueba en la realidad. 

  

La revisión de la literatura es fundamental para sustentar teóricamente el estudio. Por ello, 

en el presente trabajo se realizó una revisión extensa de la literatura sobre el tema con el fin 

de optar con criterio por una selección de autores y de enfoques teóricos de referencia. 
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Habiendo conformado el primer panorama del tema, se buscó literatura sobre el mismo en 

al menos dos bibliotecas físicas y más de cuatro virtuales. Así, fue que se identificó el libro 

de Gumucio y Tufte “Antologías de la comunicación para el cambio social”, como texto de 

referencia y consulta permanente para la elaboración del presente trabajo. A su vez, en el 

proceso de revisión se consultaron más de tres revistas científicas, diversos papers y tesis 

realizados sobre el tema de interés. Se utilizaron documentos de elaboración reciente, los 

cuales fueron consultados de manera manual, mediante motores de búsqueda y espacios 

en internet. Entre estos documentos, se destaca el Plan Nacional de Aguas (en su versión 

completa y su versión sintetizada), y documentos y trabajos realizados en relación al Plan, 

elaborados por DINAGUA, Deci Agua y la sociedad civil. Entre éstos últimos se destacan el 

análisis final presentado por el panel ciudadano, los documentos realizados por el panel de 

expertos, el análisis realizado por Victor L. Bacchetta y notas de prensa acerca del tema, 

como los artículos subidos a la web del MVOTMA y notas periodísticas en el diario La 

República. 

 

ETAPA 2: Observación 

 

Una de las principales técnicas de la investigación cualitativa es la observación. Ésta se 

caracteriza por la presencia del investigador en el escenario de investigación, y 

dependiendo del grado de involucramiento y las necesidades contextuales del investigador, 

la observación puede ser o no participante. Para este trabajo, el equipo asumió el rol de 

observadores no participantes, con el fin de mantener cierta discreción siendo lo menos 

visible e intrusivos posible. 

  

Como principal herramienta para llevar adelante esta técnica, se utilizó el diario de campo, 

una especie de libreta donde el equipo fue plasmando todos los detalles observados y los 

cambios percibidos, sin perder el hilo de los hechos. Antes de salir al campo a observar, se 

realizó una ficha de observación, en donde se consignó que era lo que se buscaba 

observar. Esta ficha fue útil para mantener la organización. 

  

Se utilizó la técnica de observación, en algunas de las instancias de diálogo, abiertas a la 

ciudadanía promovidas por el Plan Nacional de Aguas, con el fin de comprender la dinámica 

de diálogo y participación en su naturaleza y para descubrir elementos que no son 

evidentes. Como plantea (Irazábal et al., 2010) la observación es una técnica que permite la 

observación de los fenómenos en los escenarios naturales, posibilitando así, la 

espontaneidad de los mismos. Se entendió que el observar algunas de las instancias de 

participación ayudaría a clarificar cómo desde la organización se conciben estas instancias. 

  

El equipo asistió en rol de observador a tres instancias de diálogo y discusión sobre el plan: 

● El 9 de septiembre del 2016 se concurrió a una sesión de la Comisión de Cuenca de 

La Laguna del Cisne, en el Club Albatros, Ciudad de Salinas. 
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● El viernes 21 de octubre del 2016 se participó de la jornada abierta realizada en el 

Centro Comercial de Mercedes, Soriano.  

● El jueves 1º de diciembre del 2016, se asistió a la presentación de los aportes a la 

propuesta del Plan Nacional de Aguas, presentada por el panel ciudadano. Dicho 

evento se realizó en la Sala de Conferencias (L5) de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 

En cada una de las jornadas asistidas se utilizó una ficha de observación donde se 

detallaba, de manera organizada, las categorías y elementos esenciales que debían ser 

observados en cada instancia para lograr llegar a conclusiones que fuesen fieles a la 

realidad.  

 

CATEGORÌA 

OBSERVADA 

ELEMENTOS OBSERVADOS OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN 

El espacio Amplitud y capacidad del lugar 

seleccionado para llevar a cabo 

la actividad. 

 

Conocer cuántas personas esperan 

que concurran las autoridades 

organizadoras a estos ámbitos. 

Disposición de los elementos y 

actores en el espacio 

Corroborar si estos ámbitos tienen las 

características de un auditorio, esto es, 

si los actores se sientan mirando hacia 

adelante como una audiencia pasiva, o 

si, por lo contrario, los elementos se 

disponen de manera circular o en 

ronda, tal que se fomente el diálogo 

entre los participantes, y estos no sean 

espectadores sino partícipes activos. 

Con esto lo que se quiso, es 

comprender a través de la disposición 

del espacio, qué concepto de 

participación ciudadanía y diálogo 

tienen los organizadores. 

Las 

características de 

la jornada 

La cantidad de asistentes (sin 

contar a los organizadores y 

colaboradores del plan). 

Conocer la efectividad de la 

convocatoria y el interés de la sociedad 

civil en participar en estas jornadas 

 

La organización y dinámica de 
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la participación  

 

 

 

 

Con el fin de entender los mecanismos 

de participación que allí operan, y cómo 

gestionan en la práctica las dinámicas 

de participación ciudadana. 

El lugar que le dieron las 

autoridades organizadoras al 

diálogo y al intercambio. 

 

El sistema de otorgación de la 

palabra entre los asistentes, y 

el tiempo que se les otorga 

para expresarse. 

 

El rol de los organizadores 

como mediadores e 

incentivadores al diálogo.  

Los tiempos de la jornada. Conocer cuánto tiempo se destina a 

que hablen los organizadores sobre el 

plan y cuánto tiempo se les asigna a 

los ciudadanos. Analizar si el tiempo es 

suficiente para que todos expresen su 

sentir, o si se interrumpe o se apura a 

los asistentes por falta de tiempo. 

Los discursos. La comunicación entre los 

actores. 

 

Comprobar si la comunicación es 

dialógica o unilateral, si hay o no 

comprensión mutua e intercambio de 

ideas.  

El tono de las comunicaciones. 

 

 

Entender si se respetan las opiniones y 

las críticas. 

Los aportes. Comprender si los aportes de los 

asistentes denotan conocimiento y 

análisis del tema en cuestión. Entender 

si se había trabajado con los asistentes 

previamente para que tuvieran las 

herramientas para realizar aportes 

significativos.  Comprender y clasificar 

los aportes según el interlocutor. El 
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énfasis que le dan los actores a ciertos 

temas en particular por sus intereses.  

Tabla 1. Guía de Observación. Fuente: elaboración propia 

 

ETAPA 3: Entrevistas en profundidad 

 

Se decidió realizar entrevistas en profundidad ya que, por las dimensiones del Plan 

Nacional de Aguas, la cantidad de involucrados, así como por el tiempo disponible para 

realizar la investigación, lo mejor era identificar informantes claves (aquellos de los cuales 

su perspectiva del tema tratado fuera muy importante) a los cuales entrevistar. La entrevista 

“es una conversación que tiene una estructura y un propósito y busca entender el mundo 

desde la perspectiva del entrevistado e interpretar los significados de su experiencia” 

(Álvarez y Jurgenson 2003 citado en Irazábal et al., 2010, p. 128). Esta técnica es un 

diálogo direccionado con un objetivo concreto. A su vez, se seleccionó este método ya que, 

tal como mencionan Taylor y Bodgan (1992), existían limitaciones de tiempo a cumplir, los 

intereses de la investigación estaban relativamente claros, la selección de informantes 

calificados sería la clave para obtener la información requerida y a su vez, que se buscaba 

recabar la experiencia humana subjetiva de estos determinados informantes. 

  

Se utilizó la variante de la entrevista semi dirigida que, como explican González y Orozco 

(2012), es una entrevista donde están presentes temas y subtemas y donde existe una 

jerarquía de orden de preguntas y prioridades. Se seleccionó esta opción pues da lugar a 

posibles cambios en la pauta que, en este caso, podrían enriquecer mucho el encuentro y la 

investigación relevada. 

  

Taylor y Bodgan plantean que “en la mayoría de los casos no se sabe cuántas entrevistas 

en profundidad habrá que realizar hasta que se comienza a hablar realmente con los 

informantes” (Taylor y Bodgan, 1992, p.111), y ésta fue la situación a la que el grupo se 

enfrentó, ya que la cantidad de informantes, y por ende de entrevistas a realizar, se fue 

definiendo a la vez que la investigación avanzaba y se abrían nuevas posibilidades de 

indagación. Se utilizó la técnica de bola de nieve para identificar los informantes claves, 

partiendo de una pieza clave en la organización (Dinagua) que fue guiando al equipo hacia 

otros informantes claves a entrevistar. 

  

Las herramientas son entendidas como aquellos dispositivos intelectuales que le permiten al 

investigador recolectar datos instrumentales. Las utilizadas en esta ocasión fueron guías de 

entrevistas (ver anexo), notas de campo y grabaciones de los encuentros. 

  

Durante esta etapa se realizaron consultas con informantes calificados en el entendido de 

que un informante calificado es una persona que tiene un conocimiento profundo y extenso 
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sobre un tema. Se seleccionaron informantes calificados, tanto en el ámbito específico de la 

comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social, así como a 

informantes calificados en el caso de estudio seleccionado.  

 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CARGO / RESPONSABILIDAD MES DE 

REALIZACIÓN 

Diego Tarallo Grupo Pértiga. 

Consultora de 

comunicación para el 

desarrollo.  

Director de Grupo Pértiga. 

Experto en comunicación para el 

desarrollo y el cambio social. 

Posgraduado en Comunicación 

Estratégica, Licenciado en 

Comunicación y Técnico 

Diseñador Gráfico Publicitario.   

09/2016 

Paula 

Pellegrino 

Dirección Nacional de 

Aguas - Ministerio de 

Vivienda y 

Ordenamiento 

Territorial 

Responsable de comunicación 

de DINAGUA. Asistente del 

presidente de la dirección. 

Licenciada en Comunicación. 

11/2016 

Micaela 

Trimble 

Deci Agua Equipo coordinador.  

Licenciada y Master en Ciencias 

Biológicas, Doctora en Manejo de 

Recursos Naturales y 

Medioambiente. Post-doctorado 

en la Universidad Federal de 

Paraná y en la Universidad de 

Brock. Integrante del Sistema 

Nacional de Investigadores Nivel 

I (ANII). 

12/2016 

Marila Lázaro Deci Agua Equipo coordinador.  

Licenciada y Master en Ciencias 

Biológicas, Doctora en Filosofía 

Ciencia y Sociedad por la 

Universidad del País Vasco. 

Profesora Adjunta de la Unidad 

de Ciencia y Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias. Integrante 

12/2016 
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del Sistema Nacional de 

Investigadores Nivel I (ANII). 

Victor 

Bacchetta 

Grupo asesor 

Deciagua 

Periodista de temas de 

medioambiente y desarrollo 

social. Es editor del 

“Observatorio Minero del 

Uruguay – Impactos y voces 

desde la sociedad” e integra el 

Movimiento Uruguay Libre de 

Megaminería. Se desempeñó en 

la prensa de varios países 

latinoamericanos y publicó varios 

libros.. 

12/2016 

 

Amalia 

Panizza de 

León 

Dirección Nacional de 

Aguas - Ministerio de 

Vivienda y 

Ordenamiento 

Territorial 

Secretaría Técnica Consejos 

regionales y recursos hídricos - 

Río Uruguay. 

Ingeniera Agrónoma, Maestra en 

Ciencias e Ingeniería 

Ambientales y Doctora en 

Ingeniería Ambiental,  

02/2017 

Matild 

 

Saravia 

Dirección Nacional de 

Aguas - Ministerio de 

Vivienda y 

Ordenamiento 

Territorial 

Secretaría Técnica Consejos 

regionales y recursos hídricos - 

Río de la Plata y Frente Marítimo. 

Dra. en derecho y ciencias 

sociales. 

02/2017 

Corina Piaggio Global Water 

Partnership  

Oficial de comunicaciones de 

Global Water Partnership 

Sudamérica. Licenciada en 

comunicación, diplomada en 

Negociación y Comunicación 

eficiente en situación de crisis, 

MBA y máster en sistemas de 

gestión.  

02/2017 

Tabla 2. Cuadro de entrevistados. Fuente: elaboración propia 
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4. Análisis   
 

En el presente trabajo se concibe al Plan Nacional de Aguas como una política pública, y es 

desde ese enfoque que se lo analiza. Se entiende que las políticas públicas son proyectos y 

actividades diseñadas y llevadas adelante por el Estado que buscan solucionar y atender 

problemas públicos específicos. 

  

Si bien se entiende que el ciclo de las políticas públicas no es lineal, muchos autores han 

considerado sus diversas etapas o fases en el denominado “ciclo de las políticas públicas”, 

buscando simplificar un proceso que es muy complejo para comprenderlo mejor. Tomando 

el esquema elaborado por Carlos Alza Barco (2013) basado en las ideas de Lindblom 

(1991) podemos entender que las políticas públicas tienen cuatro fases básicas: agenda, 

diseño, implementación y evaluación.   

 

 
Ilustración 4. Fases de la política pública. Carlos Alza Barco (2013) basado en Lindblom (1991) 

 

En este trabajo el análisis se centrará en la etapa de diseño, buscando entender qué rol y 

cómo está concebida la comunicación en el diseño de la política pública desde el Estado y 

desde la sociedad civil.  

 

4.1. ¿Cuál es el rol de la comunicación en el Plan Nacional de Aguas? 

 

En este punto se intenta resolver el primer objetivo específico de este trabajo: entender el 

rol que cumple la comunicación en el Plan Nacional de Aguas. Para ello se busca entender 

cuál es el rol que se le ha dado a la comunicación en este caso en particular. En primer 

lugar, se buscará comprender cómo el Estado maneja la comunicación de esta política 

pública; en segundo lugar, y ante poniéndose al primer hecho, se buscará analizar cómo lo 

hace la sociedad civil (entendida desde Deci Agua); en tercer lugar, se intentará ilustrar cuál 

es el rol, a entender de este equipo de trabajo, que ambos - Estado y sociedad civil - le dan 

a la comunicación; y por último se esboza cuál es el verdadero rol que la comunicación y los 

comunicadores deberían cumplir en este tipo de proyectos. 
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4.1.1. El Estado y la comunicación en el Plan Nacional de aguas 

 

Como elemento fundamental a destacar en cuanto en a este punto se debe mencionar que, 

de los datos que el equipo accedió, así como de las entrevistas realizadas, se desprende 

que no existe un plan estratégico de comunicación para el Plan Nacional de Aguas. El 

equipo considera este hecho una de las principales debilidades relacionadas a la gestión de 

la comunicación del plan. El no contar con un plan estratégico de comunicación, que se 

encuentre alineado al plan estratégico general, hace que los esfuerzos y las acciones no se 

direccionen óptimamente. 

  

De las entrevistas se desprende, a su vez, que el área no cuenta con un presupuesto 

asignado y asociado exclusivamente para realizar la comunicación de este plan. Desde 

fuentes del ministerio, se mencionó que no hay presupuesto desde el MVOTMA para pautar 

en medios, y que si bien no se cuenta con un plan estratégico “lo más importante es saber a 

dónde se quiere llegar, plantearse el objetivo”. Surge de las entrevistas que lo importante 

para la DINAGUA es el hecho de que “se conozca el plan, que esté accesible, que, si vos 

tengas una oportunidad de ir a alguien que te lo cuente, y que vos tengas la oportunidad de 

hacer preguntas, en el lenguaje lo más accesible que podemos”. Por esta razón, sí se 

destinó una cantidad de dinero para realizar materiales como los audiovisuales, los 

divulgativos o los materiales entregables en las jornadas abiertas, comisiones y consejos. 

  

Se debe destacar que DINAGUA no cuenta con canales específicos de comunicación (por 

ejemplo, en redes sociales), por lo que toda su comunicación se realiza a través de los 

canales del MVOTMA. A raíz de esto, la comunicación del Plan Nacional de Aguas queda 

perdida entre toda la información que el ministerio comunica. A su vez, si bien se comunicó 

y se convocó a través de redes sociales a participar de las jornadas abiertas, no se 

comunicó exhaustivamente sobre el proceso de Deci Agua, ni se convocó a participar de las 

reuniones de los consejos y las comisiones donde se trató el tema. En cuanto a este último 

punto, desde el ministerio se dijo que se convoca “a los participantes, el espacio es abierto 

puede participar quien quiera, pero somos bastante estrictos en el sentido de que la sesión 

no es para hacer catarsis por lo general mandamos la información a tratar antes para que 

los miembros vayan con la propuesta leída. Los que vienen de afuera no tienen esa 

información.” 

  

Según surge en las entrevistas y según el análisis que el equipo realizó, las principales 

acciones de comunicación desde DINAGUA fueron relacionadas a la gestión de prensa, 

para poner el tema en agenda, y desde la organización se cree las jornadas abiertas 

persiguen el objetivo de difundir el tema. “Hacer esas actividades te implica notas de prensa 

en ese lugar, entrevistas en la radio, cosas que podes hablar del tema... generas un hecho, 

la gente que está interesada puede participar, lo hará o no, pero tiene oportunidad de 
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hacerlo entonces de hecho ya estás informando, sólo la presentación del plan para nosotros 

es muy importante, el tema que la gente conozca la propuesta es clave”. 

  

Sin embargo, desde DINAGUA se reconoce que la gestión de prensa estuvo concentrada 

en el lanzamiento del Plan -que fue realizado en el Sodre-, pero que faltó a lo largo del 

proceso. DINAGUA no cuenta con un departamento específico de comunicación ni con la 

autorización para gestionar estas entrevistas, sino que depende del departamento de 

comunicación del ministerio, el cual se ve desbordado por la cantidad de trabajo existente y 

los limitados recursos humanos con los que se cuenta. 

  

En resumen, se puede entender que, desde el ministerio en el diseño de esta política 

pública con respecto a la comunicación, se realizaron acciones que se pueden enmarcar en 

dos grandes grupos: de convocatoria y de visibilidad. En las acciones de convocatoria se 

encuentran todas aquellas acciones destinadas a convocar a la gente a participar: algunas 

notas realizadas en prensa, las publicaciones en redes sociales y los audiovisuales 

realizados y expuestos en el lanzamiento, entre otras. Entre las acciones de visibilidad se 

pueden encontrar las notas de prensa gestionadas durante el proceso y las que informan de 

resultados, y también los materiales que fueron realizados para darle visibilidad al proyecto, 

sobre todo la impresión de librillos que contenían el plan completo y la síntesis, y algunos 

materiales gráficos (como ser roll ups que se disponían en los espacios de diálogo, etc.). La 

gestión realizada por el Estado no incluyó otro tipo de divulgación digital, ni acciones de 

sensibilización relativas a la comunicación. 

  

Desde el ministerio, se entiende que “comunicación y participación están muy vinculados” y 

que “esto es un proceso a largo plazo. Hay que proponerse objetivos a corto y mediano 

plazo pensando a dónde queremos llegar” y se reconoce que “no es tan simple como decir 

que es lo que hace DINAGUA con la comunicación del plan o con en el plan, ya que somos 

parte de una institución más compleja”. 

  

Se señala desde DINAGUA que “además de la falta de los recursos humanos, no se le da el 

lugar a la comunicación que se le debería dar.” Se entiende desde la organización, que, ya 

que esta limitante existe, el rol de la sociedad civil es fundamental para lograr el alcance y la 

influencia que DINAGUA no puede lograr. A su vez, se destaca que, a entender de los 

entrevistados, las dificultades (relativas a la comunicación) no son de voluntad política, sino 

que son estructurales.   

 

4.1.2. La sociedad civil y la comunicación en el Plan Nacional de aguas 

 

Deci Agua, a diferencia de DINAGUA, contaba con acciones de comunicación planificadas y 

pensadas. Es notorio que para esta organización la comunicación juega un rol importante, 

incluso desde el Ministerio se reconoció que “en Deci Agua han planteado que el Plan no 
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tiene una línea de comunicación y es verdad que no la tiene desarrollada”, por lo que es 

notoria su preocupación sobre el tema. 

  

En la conformación del equipo de Deci Agua se contaba con dos profesionales del área de 

la comunicación, una licenciada en comunicación y una licenciada en diseño gráfico. Ambas 

profesionales trabajaron en la estrategia de comunicación, el sitio web, los contenidos 

digitales y las redes sociales.  A su vez, Deci Agua destinó parte de su presupuesto a 

realizar acciones de comunicación, con lo que logró la generación de algunos materiales de 

divulgación, así como la generación y gestión de un sitio web y redes sociales, registros 

audiovisuales del proceso, entre otras cosas. 

  

A diferencia de DINAGUA, y como un proyecto específico que fue creado con el fin de 

deliberar sobre el tema del agua, esta organización contó con sus propias redes sociales: 

un perfil en Facebook, Twitter y un canal de Youtube. Como resultado, sus comunicaciones 

no quedaban perdidas entre tanta información institucional, como era el caso de DINAGUA. 

  

Desde Deci Agua se entendió que “la comunicación es clave para que el proceso de 15 

personas sea visible, sea contagioso, multiplicable”. Se le asignó a la comunicación un rol 

de facilitadora, de guía del proceso y de divulgación. Se trabajó también con el lenguaje, ya 

que se consideró “que había que bajar a tierra a nivel más público lo que el plan tiene para 

decir, para proponer y lo que es discutible en el plan”. 

  

Si bien Deci Agua también realizó gestión de prensa, entiende que este componente tuvo 

sus limitantes, ya que fueron pocos los medios que mencionaron la información, y aquellos 

que la tomaron lo hicieron sólo una vez, sin darle continuidad y seguimiento al tema. 

  

La web del proyecto constituyó uno de los elementos más importantes, ya que a su 

entender la misma también refleja el rol del facilitador, ya que “no es una página técnica, 

sino que es una página para lo que llamamos “el ciudadano 16” aquel que se entromete en 

el proceso y que como un mosquito entra y mira desde adentro el proceso de los 15. Implica 

colarse y ser un ciudadano más dentro del proceso”. 

  

En resumen, se puede entender que desde Deci Agua, como organización de la sociedad 

civil, en el diseño de esta política pública con respecto a la comunicación, se realizaron 

acciones que se pueden enmarcar en tres grandes grupos: de convocatoria, de visibilidad y 

de sensibilización. Se suma a los dos grupos de acciones realizadas por el Estado las 

acciones de sensibilización, ya que Deci Agua se preocupó explícitamente por generar un 

proceso diferente de diálogo, de empoderamiento entre los participantes, de divulgación y 

sobre todo por entender a la comunicación como facilitadora del proceso. Enmarcadas 

dentro de las actividades de convocatoria y de visibilidad se encuentran los materiales 
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gráficos generados, las instancias de presentación de resultados, las actividades generadas 

por gestión de prensa, el ciclo de entrevistas audiovisuales generado por el proyecto y los 

audiovisuales de divulgación y presentación de resultados. 

  

En el caso concreto del Plan Nacional de Aguas, el documento de Deci Agua menciona que 

se debe definir un presupuesto concreto para los gastos en comunicación en el marco de 

una política pública de comunicación del agua, que incluya, entre otras cosas, una web 

amigable donde se centralice la información; la promoción del apoyo de los medios de 

comunicación en la difusión de actividades y la realización de contenidos que sean 

resultado de las comisiones de cuenca. Desde Deci Agua se entiende que "si hay un buen 

proceso de comunicación se puede enriquecer el debate público sobre el tema”. 

 

4.1.3. Rol de la comunicación en el proceso 

 

Si se analiza el rol de la comunicación que se le ha dado en el proceso desde el Estado, se 

entiende que el modelo de comunicación planteado no es horizontal y participativo. Se 

desprende de la observación realizada por el equipo, que el proceso no es completamente 

dialógico, sino que funciona más de manera unidireccional. En comisiones y consejos 

donde se discutió el tema, se le otorgó un tiempo acotado a los participantes y cada uno 

realizó su aporte, sin darse un proceso de diálogo entre ellos. También señalan este hecho 

elementos de distribución del salón (sobre todo en jornadas abiertas) donde la disposición 

era en auditorio, el hecho de tener que utilizar micrófono para participar, entre otros. 

  

Sin embargo, cabe destacar que el tono de comunicación en jornadas, comisiones y 

consejos fue adecuado, creando un ámbito de respeto y armonía, y propiciando el espacio 

para realizar intervenciones. 

  

A su vez, el modelo tiende a ser autoritario, ya que el rol que cumple el ciudadano en el 

diseño de la apertura al diálogo del plan es marginal. Fueron instancias propuestas y 

guiadas por la organización y no autogestionadas por los participantes. 

  

Se destaca, enmarcado en el enfoque de la comunicación para el cambio, que los medios 

de comunicación no cumplieron un rol protagonista. Como se explicó anteriormente, el 

proceso deliberativo del Plan se relevó en medios, pero más en formato de noticia a través 

de la gestión de prensa que en formato de pauta. No se observa pauta paga del tema en 

medios, y a éstos últimos sólo se los utiliza como difusores de la información, para divulgar, 

y en cierto sentido, convocar. Es por esto que se entiende que los medios no son la 

herramienta principal. 

  

En cuanto a los medios, se manejó comunicación en redes sociales a través de las redes 

del ministerio, pero la presencia de la temática es esporádica, se publicó (en términos 
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generales) sólo cuando se realizó el lanzamiento, cuando se convocaba a jornadas abiertas 

o cuando se presentaron resultados. Se utilizaron las plataformas Facebook y Twitter, con 

mayor presencia en la segunda, asociados al hasthag #PlanNacionalDeAguas, el cual 

tampoco tuvo una repercusión muy relevante. Este hasthag es utilizado en su mayoría 

desde la institución, hay pocos usuarios o medios de la sociedad civil que lo hayan utilizado. 

  

Si centramos el análisis desde el punto de vista de Deci Agua, se entiende que el rol que se 

le dio a la comunicación es un poco más relevante. Además de manejar a la misma como 

vía de visibilidad, ésta tuvo el rol de facilitadora y empoderadora, lo que se alinea más con 

el enfoque de la comunicación para el cambio social. 

  

Se generaron materiales e insumos que fueron colgados en un sitio web que le dieron 

continuidad al debate, lo cual aporta a una mayor sostenibilidad del proceso. Se analiza que 

el rol que Deci Agua le otorgó a la comunicación, es de un carácter más horizontal, pero 

manteniendo aún vetas y características de un proceso vertical. Esta última apreciación se 

da ya que todo el proceso estuvo guiado y delimitado por un grupo de profesionales, que 

manejaron la dinámica, la propuesta y guiaron al panel asesor, es decir, se le otorgó poca 

participación a la ciudadanía en el diseño de este proyecto de deliberación ciudadana. 

  

Se destaca como positivo el hecho de encontrarse abiertas varias vías de comunicación a 

través de la web, teléfono, email y redes sociales, con el equipo organizador del proyecto. A 

su vez, se valora como positivo en muchos aspectos la gestión que Deci Agua realizó de los 

encuentros, donde realizó transmisión online e invitó y convocó a la ciudadanía 

abiertamente a observar. Como defecto, se menciona que en redes sociales utilizaron el 

hasthag #DeciAgua y no se aunaron los esfuerzos con DINAGUA, utilizando el mismo 

hasthag (#PlanNacionalDeAguas) para optimizar y unificar conversaciones. 

  

En conclusión, se podrían adjudicar a la comunicación dos grandes roles a lo largo de este 

proyecto, otorgados tanto por el Estado como por Deci Agua. Por un lado, el rol de la 

comunicación como difusionista del proceso de apertura al diálogo. Este punto incluye 

el proceso previo de informar de las instancias, la comunicación realizada sobre lo extraído 

de las instancias, la presentación de las conclusiones finales, etc. Sin embargo, el equipo 

considera que se podrían incorporar mejoras en este aspecto, como podrían ser las 

transmisiones streaming de las jornadas y ámbitos de discusión, una mejor gestión y 

manejo de prensa, una estrategia de difusión y visibilidad a través de redes sociales, la 

unificación de estrategias de comunicación de DINAGUA y Deci Agua, la creación de una 

plataforma digital que incorpore todos los elementos relativos al tema, entre otros 

elementos. 
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Por otro lado, un segundo rol de la comunicación como mediadora de la interacción y 

de la comunicación interpersonal entre las comunidades, las autoridades, los expertos, 

entre otros. En este marco, el equipo destaca a Deci Agua como una buena iniciativa, ya 

que en muchos aspectos cumple con el rol de mediadora entre la ciudadanía y los expertos, 

entre la comunidad y las instituciones. 

  

En términos de lo expuesto por Beltrán en cuanto a los elementos centrales de la 

comunicación horizontal (acceso-diálogo-participación), se entiende que en el caso del Plan 

Nacional de Aguas existe acceso, ya que hay ejercicio efectivo del derecho a recibir 

mensajes, hay ciertos casos donde se da el diálogo (y en este aspecto Deci Agua es un eje 

fundamental) pero no existe real participación. El rol otorgado a la comunicación no es 

suficiente, y, en definitiva, la comunicación es, como expresa Beltrán, un instrumento para 

lograr desarrollo. 

 

4.1.4. El verdadero rol de la comunicación y los comunicadores en proyectos de 

cambio social 

 

Para que un proyecto sea gestionado bajo el enfoque de la comunicación para el cambio 

social, debe entender a la comunicación como emancipadora y empoderadora. Si se busca 

promover un enfoque participativo, donde el ciudadano adquiere un rol central, sin dudas la 

comunicación debe ser empoderadora y debe ser más que mera difusión e información. 

  

Como menciona Mefalopulos (2002), la propuesta de la comunicación empoderadora es 

terminar con el paradigma de que los responsables de las políticas son quienes ponen los 

límites de la participación y el rol del ciudadano. 

  

Para que el proceso de cambio se dé correctamente y para lograr el empoderamiento, tanto 

como menciona la autora Alfaro (2012) y como surge de una de las entrevistas realizados a 

los expertos en la temática, la comunicación debe primero, generar capacidades. Si la 

sociedad civil no cuenta con las capacidades para construir desarrollo, es imposible que se 

dé el proceso, ya que evidentemente no somos capaces de ir más allá de lo que somos 

capaces de generar. Por ende, el primer desafío y la primera tarea de la comunicación es 

generar capacidades. 

 

El trabajo previo en terreno es uno de los elementos fundamentales en las lógicas 

participativas. El desafío es generar sensibilización, pero también lograr un proceso de pre-

alimentación donde el interés radica en conocer al otro, en entender cómo teoriza el mundo 

y, en especial, la temática a tratar. Este elemento es importante para pensar con el otro y 

construir con el otro, no adaptar a las personas al proceso, sino también adaptar el proceso 

a las personas.   
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Se considera que en el presente caso de estudio la comunicación no cumplió este rol. Las 

autoridades abrieron las puertas a la participación y al intercambio, sin pensar previamente 

con qué capacidades contaban las comunidades a las que se le daba la apertura. Por 

ejemplo, cuando se realizaron jornadas abiertas en distintos departamentos de Uruguay, no 

se realizó previamente una jornada de capacitación o sensibilización, sino que, el equipo 

directamente asistió el día de la jornada, habiendo realizado previa convocatoria, pero sin 

tener contacto en el terreno, sin haber hablado o sensibilizado a dichas comunidades.  

  

Aparte de la generación de capacidades, se entiende que, como menciona un entrevistado, 

“la comunicación tiene dos misiones básicas: dinamizar los procesos y darles 

sostenibilidad”.  La comunicación es primordial, hace que la gente se acerque, genera 

confianza, incentiva. Otro de los entrevistados menciona que la comunicación debe 

necesariamente apoyar el proceso, porque si no lo apoya, el proyecto no existe. Es 

necesario tangibilizar y poner en agenda pública el proceso, para que las personas que 

participen tengan un rol preponderante, verdaderamente empoderante. A su entender es 

clave, en términos de comunicación, hacer agenda. 

  

Para lograr un desarrollo efectivo y para cumplir objetivos de desarrollo, es determinante 

que la comunicación esté incluida en el plan principal de desarrollo nacional, al servicio de 

todas las demás actividades. Para ello, necesariamente se debe designar un presupuesto 

para la misma (cosa que no se cumple, de manera tan transparente, en el Plan Nacional de 

Aguas). También, es necesario organizar y fomentar, como ya se mencionó en el marco 

teórico, la investigación en comunicación, de manera de saber claramente y con confianza 

qué mensajes de desarrollo transmitir, por qué canales y para qué público. 

  

En conclusión, podemos entender que la comunicación debe cumplir un rol fundamental en 

el empoderamiento, debe generar capacidades en la comunidad y, como surge de una 

entrevista, debe realizar tres acciones fundamentales en los proyectos de cambio: hacer 

gestión de prensa, velar por la transparencia, y hacer seguimiento del proyecto. 

  

En cuanto a la figura del profesional en comunicación, como menciona Kayne (1990) el 

comunicador que trabaje en desarrollo debe trabajar en el terreno, con la propia comunidad, 

para lograr que la misma comunidad se apropie y participe de los procesos políticos y 

económicos que le confiere. 

  

Se puede hablar de la figura del nuevo comunicador (Gumucio, 2002), haciendo referencia 

a aquel profesional de comunicación que trabaje en proyectos de desarrollo, alguien que 

equilibre un enfoque práctico de la realidad social y que tenga la capacidad de elaborar y 

conceptualizar estrategias. El nuevo comunicador tiene el desafío, y el reto, de tener que 

poseer la capacidad de navegar desde un medio a otro, de tener que convivir con la 



45 

constante evolución de los desafíos de la comunicación, y de descifrar nuevas 

posibilidades. 

  

Para Gumucio (2002), el nuevo comunicador debe ser alguien que entienda a la tecnología 

como mucho más que una herramienta, que tenga una sensibilidad especial para apoyar la 

identidad cultural, y que esté familiarizado y entienda que el proceso es mucho más 

importante que el producto. El proceso de comunicación con las personas y las 

comunidades es más importante que cualquier material generado. 

  

Actualmente, la comunicación para el desarrollo está reconceptualizando su rol. 

Indefectiblemente, el equipo considera que es fundamental que se le dé mayor importancia 

al rol y el valor que la comunicación puede jugar en el proceso de empoderamiento de los 

ciudadanos. Se le debe otorgar un lugar en los proyectos de desarrollo, como en el presente 

Plan Nacional de Aguas, donde sea considerada como disciplina estratégica, estructural, y 

donde se le dé al profesional en comunicación el espacio para conseguir los verdaderos 

desafíos que merece, y demostrar todo su potencial. 

  

4.2  ¿El proceso consultivo del Plan fue gestionado bajo un enfoque de comunicación 

para el cambio social? 

 

Esta sección del análisis intenta responder el segundo objetivo específico, que busca 

analizar las instancias de discusión ciudadana del Plan, con el fin de comprender si estas 

son gestionadas bajo el enfoque teórico de la comunicación para el cambio social. 

  

Es necesario comenzar este análisis una aclaración, el Plan Nacional de Aguas no se 

planteó el objetivo de gestionar la etapa de discusión bajo el enfoque antes mencionado. 

Por lo tanto, lo que aquí se busca es entender si efectivamente la comunicación fue 

gestionada bajo esta mirada a pesar de no haberlo hecho de manera consciente o 

declarada; o si por el contrario no se declara realizar esa gestión justamente porque no se 

efectúa en los hechos. 

En síntesis, se busca entender si la gestión de la comunicación se realizó bajo un enfoque 

de cambio social, siendo este último concepto la columna vertebral que sostiene todo este 

trabajo. 

  

El presente análisis parte del entendido de que la gestión integrada de recursos hídricos 

debe incorporar a la comunicación en todo momento como un proceso dialógico y 

horizontal, en el que la piedra angular esté puesta en la creación de vínculos entre las 

personas. 

  

Gestionar bajo un enfoque de comunicación para el cambio social, implica establecer, como 

se detalló en el marco teórico, una relación horizontal entre los gobernantes y las 
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comunidades, en donde se les otorgue a estos últimos las herramientas para tomar las 

decisiones que afectan directamente a sus vidas. La comunicación para el cambio no es un 

modelo estandarizado y replicable en cada situación, lo interesante de este paradigma es 

que, si bien tiene determinados pilares que lo sostienen - tales como la horizontalidad, la 

sustentabilidad, el empoderamiento de la sociedad civil, la toma de decisiones en conjunto, 

la participación - es un modelo que se adapta a las circunstancias, porque ninguna situación 

es igual a la otra, y en cada territorio las comunidades tienen prioridades y necesidades 

distintas. 

  

4.2.1 La importancia de establecer una polìtica de comunicación para los proyectos 

de desarrollo. 

 

Cada línea de participación tiene características distintas, por lo tanto, los procesos que se 

dan a nivel de la comunicación son distintos. Ahora bien, esto no significa que se deba 

gestionar cada línea bajo enfoques de comunicación diferentes. El paradigma de 

comunicación del que se parte para crear y gestionar los distintos ámbitos de participación 

debe ser uno sólo. DINAGUA debe definir desde dónde se para para establecer la 

comunicación con los ciudadanos. No puede entender de manera distinta a la comunicación 

en cada proyecto. Debe plantearse una concepción general de lo que debe ser la 

comunicación y partiendo de ese paradigma adaptar las distintas estrategias de 

comunicación para cada caso. 

  

Sobre este tema es menester mencionar la importancia de tener una política de 

comunicación para gestionar los proyectos de desarrollo. Una política de este tipo permite 

establecer los principales lineamientos que se buscan seguir y orienta las estrategias a 

desarrollar. Es mediante la política de comunicación que es posible planificar el proceso de 

circulación de mensajes entre los distintos actores. 

 

4.2.2.  Análisis de las tres vías de participación que se establecieron en el proceso 

consultivo del Plan Nacional de Aguas. 

 

Para analizar y entender cómo se gestiona la comunicación y si efectivamente se gestiona 

bajo el enfoque que plantea este trabajo, es necesario poner la lupa sobre cada una de las 

líneas de participación que se abrieron, que, además, sirvieron como fuentes de insumos 

para el Plan. Como cada una es distinta, se considera fundamental entender cómo es en 

cada caso puntual la gestión de la comunicación, para luego llegar a una conclusión que se 

acerque a la realidad. 

  

Se pueden distinguir tres líneas distintas de participación en el proceso de discusión del 

Plan Nacional de Aguas. Las jornadas abiertas, los Consejos y Comisiones y el proceso 

realizado por Deci Agua. Cada uno de estos espacios, le da un lugar distinto a la 
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comunicación, la misma no es igual en las jornadas abiertas, que son actividades puntuales, 

que se realizan una única vez, donde los actores que participan no tienen necesariamente 

un vínculo; que en los Consejos o Comisiones que son procesos con largos antecedentes y 

sostenibilidad en el tiempo, donde los actores si se conocen y hay vínculos formados. Cada 

línea de participación tiene un nivel distinto de desarrollo y por lo tanto necesita un 

tratamiento y una planificación distinta de la comunicación. 

  

Distintos entrevistados han coincidido al afirmar que estos espacios de participación no se 

abrieron a causa de una obligación legal. Si bien la ley establece la obligatoriedad de la 

participación de los ciudadanos en la gestión de los recursos esa participación está dada 

mediante las Comisiones y los Consejos. Esto lo dejó claro una de las entrevistadas que 

además de estar involucrada en el proceso del Plan está vinculada al ámbito legal: “el 

concepto de gobernanza venía desde la ley de política de aguas, que establece que hay 

que hacer un plan y que hay que construirlo bajo un enfoque de gobernanza. En realidad, la 

participación en la elaboración del plan se da en las Comisiones y en los Consejos. No 

obstante, no podíamos agotar la participación sólo en los espacios formales”. Lo que 

demuestra esta entrevista es que la creación de estos ámbitos responde a un acto de 

voluntad política y no a una obligación formal. 

  

Como ya fue mencionado en el marco teórico, para Juan Díaz Bordenave (1996) la 

comunicación para el desarrollo dentro del planteamiento participativo actúa en tres ejes. En 

primer lugar, facilitando el diálogo entre la comunidad. En segundo lugar, fortaleciendo la 

capacidad de la comunidad de hacer conocer sus aspiraciones, necesidades y problemas a 

las autoridades y a la sociedad. En tercer lugar, promoviendo que las instituciones oficiales 

y privadas usen correctamente la comunicación para el encuentro con las comunidades, de 

manera que las organizaciones capten y transmitan las necesidades de la comunidad, 

coordinen sus programas de apoyo y elaboren proyectos de intervención social. El equipo 

considera que el rol de DINAGUA estaría enmarcado dentro del tercer eje, siendo esta 

organización la que debería propiciar el encuentro con la comunidad y elaborar con la 

misma los proyectos de intervención social, como puede ser considerado el Plan Nacional 

de Aguas.  

4.2.2.1 Jornadas abiertas: un espacio de intercambio que requiere un cambio cultural. 

 

Las jornadas abiertas son una iniciativa que intenta promover la participación y la cercanía 

del gobierno hacia la gente y tratan de fomentar la integración y la horizontalidad en la toma 

de decisiones. Es posible afirmar que estas instancias, al no estar amparadas bajo ninguna 

política de comunicación tampoco se ubican explícitamente en un paradigma de 

comunicación, lo cual trae aparejadas ciertas dificultades a la hora de orientar las 

estrategias y planificar los mensajes. 
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Para analizar la comunicación durante todo el proceso es necesario estudiar las distintas 

variables que son fundamentales en toda gestión de comunicación para el cambio, estas 

son, la generación de capacidades, el lugar que se le da a la gente en la toma del poder, el 

tiempo del proceso y la metodología de trabajo. 

  

Uno de los conceptos angulares a analizar es el tiempo, gestionar un proyecto bajo un 

enfoque del cambio social requiere trabajo en el territorio y conocimiento de la gente y sus 

necesidades.   Las jornadas fueron ámbitos diagramados y ejecutados con una lógica de 

comunicación más bien difusionista. Esto se afirma dado que se realizaron jornadas en 

distintas localidades, pero sólo se concurrió una vez a cada una de estas localidades. Las 

jornadas fueron un hecho único y aislado en cada localidad, no se buscó generar vínculos 

duraderos con la comunidad a la que se iba. No hay comunicación para el cambio sin 

vínculos, y un vínculo estable y duradero con una comunidad no es posible con una única 

jornada. El tiempo es un factor fundamental para este tipo de comunicación. Si el tiempo 

que se tiene para trabajar en territorio es reducido, entonces hay que pensar que 

seguramente el proyecto está orientado a los resultados y no a los procesos. Y sin procesos 

no hay comunicación para el cambio. Un proceso de discusión no puede estar orientado a 

los resultados, se debe poner el énfasis en lograr procesos duraderos que aseguren la 

sustentabilidad de los proyectos. “La comunicación para el desarrollo debería ocuparse no 

sólo de la instrumentación de resultados específicos como se define en el paradigma 

tradicional, sino también del proceso por el cual las comunidades obtienen el poder para 

intervenir y transformar su entorno” (Waisbord, 2001, p.33). 

 

La metodología, incluyendo la distribución del espacio, es otra variable que puede orientar a 

entender la concepción de la comunicación. Las jornadas abiertas se basaron en una lógica 

de auditorio10; las autoridades se ubicaron en la parte delantera y los ciudadanos se 

sentaron en filas a escuchar el discurso. Una vez explicado el plan se abrió un espacio de 

preguntas y aportes. Esta distribución del espacio refleja la concepción de participación que 

se tuvo desde el Ministerio. 

  

En el momento en el que un técnico o una autoridad se para en un escenario frente a una 

audiencia, que está orientada hacia él, pero dándole la espalda al resto de los participantes, 

se rompe la lógica dialógica. Se están replicando las formas televisivas de comunicación, 

donde la audiencia escucha pasivamente lo que el televisor tiene para decir. Si se generan 

estos espacios, si se invierten recursos en los mismos, es evidente que lo que se buscó no 

fue establecer un tipo de comunicación basado en el broadcasting, si no, se hubiera 

convocado solamente a una conferencia de prensa. No hay duda de que con la creación de 

las jornadas no se quiso replicar el esquema de audiencias pasivas, lo que se quiso hacer 

es un acercamiento de las personas hacia los proyectos políticos y ambientales. Darles 

                                                
10 Ver anexo. 
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lugar a las personas en la toma de decisiones y hacerlos partícipes de los procesos que los 

rodean. 

  

La necesidad de que exista una voluntad política es un elemento resaltado por diversos 

teóricos de la comunicación para el cambio. “Se necesita voluntad política para producir 

cambios” (Hornik 1988, en Waisbord, 2001 p.33). Estos espacios fueron un claro ejemplo de 

voluntad política, demuestran el interés del Ministerio de gobernar con la gente, de poner en 

discusión las decisiones que se toman y escuchar que tiene para decir el otro. Sin embargo, 

si bien se deja ver la buena voluntad también se demuestra la falta de recursos, no solo 

materiales sino humanos, para hacer que estos espacios funcionen y logren los objetivos 

para los que fueron creados. 

  

Cuando se tiene la posibilidad de abrir estos espacios de acercamiento con las 

comunidades, se debe gestionar la comunicación de modo que esta ayude a lograr la 

integración, la preservación de la cultura local, que le dé voz a quienes por lo general no 

pueden hablar, que se genere diálogo, consensos. La comunicación debe ser 

sensibilizadora en un comienzo para preparar el territorio donde se va a trabajar. Se 

necesita tiempo, como todos los procesos de participación. Las jornadas abiertas son una 

oportunidad y un desafío, cualquier ciudadano común puede hablar con una alta autoridad y 

plantearle propuestas, ideas, quejas, formas de mejorar la gestión. Pero para que esto 

suceda se debe preparar el territorio, trabajar con la gente previamente, para que tengan 

esas capacidades que le permitan hacer un aporte que sea valioso. 

  

Para las jornadas no se sensibilizó a las comunidades antes de realizar las jornadas, no 

realizaron talleres de capacitación. La comunicación tuvo un rol difusionista, se incorporó la 

comunicación para informar sobre el Plan. Esto supone varias dificultades, ya que el mismo 

día en el que se presenta el Plan en una localidad se les pide a los ciudadanos que den su 

opinión sobre el mismo. Por lo que termina siendo muy complicado que los ciudadanos 

forjen una perspectiva crítica y que formen una opinión válida, la cual requiere cierto 

análisis. 

  

En resumen, los esfuerzos de comunicación no están sustentados en una planificación 

coherente y organizada, sino que son esfuerzos que surgen para dar respuesta a 

necesidades puntuales. Por tanto, la comunicación no es un proceso constante que fluye y 

acompaña al Plan, sino que aparece como algo puntual en determinados casos en los que 

es necesaria. Esto se evidencia en la falta de coherencia en la organización de los 

espacios, que es un aspecto fundamental cuando lo que se busca es la participación de la 

ciudadanía. Se puede pensar que estos espacios necesitan ser acompañados de un cambio 

cultural, por parte de gobernantes y de ciudadanos.  
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4.2.2.2 Un proceso de larga data: Consejos y Comisiones  

 

Surge de las diversas entrevistas realizadas el hecho de que cada comisión tiene distinto 

grado de avance, tienen características distintas y problemas distintos. 

  

A su vez, varios entrevistados coincidieron en que, si bien las comisiones son una buena 

práctica en tanto fomentan el diálogo entre los ciudadanos y generan gobernanza ya que 

las decisiones que se toman allí se tangibiliza en una ley o un decreto. Sin embargo, si bien 

afirmaron estos aspectos positivos también recalcaron las deficiencias que hay de 

comunicación en estos ámbitos.  

“Hay distintos niveles en donde falta la comunicación (...) las comisiones funcionan 

en la medida en la que vos mandas a un delegado a un espacio de trabajo, ese 

delegado transmite una posición a ese espacio, se discute, se llega a un acuerdo, 

luego este delegado debe volver a su organización y transmitir esa posición a la 

interna de su institución (...) no es la posición de un individuo lo que se toma sino la 

posición de los distintos colectivos: ahí es donde la comunicación no funciona, no 

por mala voluntad sino por falta de elementos. Hay dificultades en transmitir esa 

información y volverla para atrás, entonces a veces nos pasa que tenemos un 

delegado que siempre es el mismo que viene trabajando sobre un tema, una sesión 

faltó y ya se nos genera un agujero porque la institución no está en capacidad de 

reponer ese delegado con la misma posición”. 

  

Los consejos y comisiones son ámbitos que se acercan a una gestión de la comunicación 

bajo el paradigma del cambio ya que su estructura se sostiene sobre la idea de participación 

y diálogo. Además, los Consejos son producto de una propuesta que nació de la sociedad 

civil. Muchos contenidos del Plan son aportes que provienen de las discusiones que se 

generan en las comisiones. 

  

Las Comisiones y Consejos trabajan de manera constante a lo largo del año y su 

surgimiento se remonta a hace más de 7 años. Esto refleja una sostenibilidad del proceso 

en el tiempo, lo que permitió que se generen vínculos entre los actores. En relación al rol de 

las Comisiones en la elaboración del Plan uno de los entrevistados, expresó que “si bien las 

Comisiones y los Consejos tienen como cometido establecido por ley ir elaborando los 

planes locales y regionales, tuvieron una participación sumamente activa en la elaboración 

del Plan. Hay temas que ha venido trabajando las comisiones mucho antes de que se abran 

estos espacios y que han sido insumos para el plan” 

 

Los consejos presentan una disposición en el espacio coherente con el proceso que se 

busca lograr. Los actores se disponen por lo general en forma de “U” y en ocasiones en 
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forma “O”11. Este tipo de distribución del espacio promueve el diálogo, ya que todos los 

actores tienen la posibilidad de mirarse e interactuar. Esto refleja es concepción - aunque no 

explícita - de la comunicación más dialógica y horizontal 

 

El resultado buscado por las intervenciones debería ser la delegación de poderes en la 

comunidad. Si bien a través de las Comisiones de Cuenca se puede ver cierto intento de 

delegación de poder aún falta mucho camino por recorrer, ya que las decisiones que se 

toman no tienen que ser tenidas en cuenta necesariamente. Es un espacio de diálogo y de 

encuentro de los diferentes actores, pero no de empoderamiento porque no hay toma de 

decisiones. 

  

Lo planteado en este apartado se alinea con lo expresado por Vidal (s.f) para quien este 

mecanismo por sí solo no garantiza un equilibrio de intereses o la toma de decisiones más 

acertadas. Por ello plantea que una participación sea eficaz, solo se logra al implementarse 

al mismo tiempo, una estrategia de comunicación, que impliquen información sencilla y 

accesible al público, que ayude a la toma de conciencia y conocimiento.   

 

4.2.2.3 Deci Agua: proyecto modelo para los procesos que buscan generar cambio 

social 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, Deci Agua es uno de los mecanismos 

de participación dentro del proceso deliberativo del Plan, siendo su función primordial la de 

colaborar con el proceso de diálogo y generar aportes para el Plan Nacional de Aguas. Es 

una iniciativa que, si bien surge como una demanda del gobierno, es diseñada y ejecutada 

por una organización de la sociedad civil. 

En gran parte, el proceso de Deci Agua es una adaptación de la metodología de los juicios 

ciudadanos, "se adaptaron porque los plazos que manejaba DINAGUA no eran compatibles 

con los plazos de un juicio ciudadano. La metodología no es la misma, pero tienen 

elementos en común, como la participación deliberativa, donde se nuclea un grupo de 

personas que no son expertas ni están implicadas en la temática” afirmó una de las 

entrevistas con respecto al funcionamiento de Deci Agua. 

  

Si bien la propuesta fue diseñada y ejecutada para las personas, no fue una propuesta 

creada por la gente. El diseño quedó en manos de los expertos, sociólogos, científicos y 

otros estudiosos del tema, quienes pensaron ad hoc cómo realizar esta instancia y luego la 

plasmaron en la realidad. Se considera que este es un punto importante ya que denota que 

si bien se delegan decisiones a la ciudadanía no se los incorpora en el diseño de la política 

pública ni en el diseño de los espacios de discusión de esta política. Los diseños, el pienso 

                                                
11 Ver imágenes de referencias en anexo 
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de las estructuras participativas y el alcance de las mismas, quedan en manos de expertos, 

y los ciudadanos terminan siendo relegados a su espacio de receptores de estas 

propuestas, las que no pueden cambiar sino simplemente amoldarse a ellas. Es parte 

esencial de la comunicación para el cambio la presencia de los ciudadanos durante todo el 

proceso de decisión. Un proceso deliberativo debería ser democrático, es decir, debería ser 

pensado por todos. 

  

Al ser una propuesta creada por una organización de la sociedad civil, el objetivo de Deci 

Agua fue político y social abocado al bien público. No se buscó influir en las decisiones de 

las personas ni establecer como correcta una visión dominante, sino que se les proporcionó 

a los integrantes del panel - ciudadanos sin formación específica en el tema - una cantidad 

de información necesaria para comprender el tema. Luego, a partir de esa información y del 

asesoramiento de diversos expertos, el panel conformó una serie de opiniones y de aportes 

al Plan. Pero estos aportes, como mencionó una de las entrevistadas, no son la sumatoria 

de opiniones, sino que es un consenso al que se llegó mediante el diálogo y la discusión de 

los actores. 

  

La comunicación aquí tuvo como objetivo principal establecer vínculos entre los actores 

involucrados, ya que sin vínculos no hay posibles decisiones consensuadas.  La 

comunicación en este proceso fue concebida y gestionada como un proceso dialógico y no 

como una simple transmisión de información entre un emisor y un receptor.  En el diálogo -

como etimológicamente señala la palabra- necesariamente existe un intercambio de 

conocimiento (logo). Este punto es fundamental porque es justamente lo que deberían 

apuntar siempre los procesos de deliberación: intercambiar experiencias y conocimientos 

para poder, así, construir entre todos, opiniones que vayan tomando progresivamente la 

forma de decisiones consolidadas con un impacto en el sistema político. 

  

La comunicación es un proceso esencial en toda relación, porque es la que une a los seres 

humanos y la que permite generar productos sociales, es decir, elementos construidos por 

todos, de aquí es que se decanta la importancia de una gestión apropiada de la 

comunicación. La propuesta de Deci Agua, entiende a la comunicación desde la perspectiva 

descrita anteriormente. 

  

En un continuo desde una gestión de la comunicación con un paradigma funcionalista hasta 

una gestión más desarrollista, Deci Agua se ubica en este último extremo. La iniciativa de 

Deci Agua es considerada en este trabajo, de todas las propuestas consultivas (consejos, 

comisiones, Jornadas), como la que más se acerca a una gestión de la comunicación para 

el cambio. Por todos los motivos descritos anteriormente, porque además se pensó la 

comunicación y se la gestionó de modo que funcionara como un mecanismo constructor y 

estructurador de relaciones sociales, estando éstas en el centro de la cuestión.  
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4.2.3. Clasificación de los tipos de participación según Jules Pretty  

 

Como última consideración de este análisis es importante enmarcar en la tipología de Jules 

Pretty los tipos de participación que se ha dado en este proceso de deliberación ciudadana. 

Se habla de los tipos, teniendo en cuenta que como los espacios fueron tres diferentes, bajo 

tres lógicas diferentes, la tipología en que se enmarcan es diferente. 

  

Previo a clasificar dichos espacios, es pertinente destacar que como toda tipología es muy 

difícil encasillar hechos de la realidad concreta en una sola categoría. De todas maneras, 

las tipologías son una herramienta útil para simplificar y comprender los hechos complejos 

de la realidad, por lo que su valor analítico es importante. 

  

Tomando la tipología antes mencionada podríamos entender que en los Consejos y 

Comisiones el tipo de participación que existe es Participación Interactiva. Se plantea esto 

en el entendido de que los integrantes de las comisiones y consejos participan en el análisis 

conjunto que conducen a planes de acción que fortalecen las organizaciones locales ya 

existentes. 

  

La participación en las jornadas abiertas podría clasificarse como Participación por consulta, 

ya que en las éstas los asistentes participan siendo consultados y se escuchan sus puntos 

de vista, mientras que los profesionales externos definen problemas y soluciones y pueden 

modificar el curso de los mismos tomando en cuenta las respuestas de la gente. 

  

Por último, en Deci Agua se podría entender que la participación es Funcional, ya que se 

trabaja en grupos para cumplir determinados objetivos y como menciona Pretty este 

involucramiento tiende a ser utilizado, no en la etapa de planificación sino después de que 

se han tomado algunas decisiones importantes. En este caso esta participación se aplicó 

una vez definido el plan. A su vez, se cumple con que estas instituciones - como es el caso 

de Deci Agua - tienden a ser facilitadores externos que auto gestiona estos espacios.  

 

4.2.4 Resumen del objetivo 

 

El agua es un recurso fundamental para la vida humana, con el que se está cotidianamente 

en contacto. Los usos e implicancias del agua son variadas, por lo que es un tema que debe 

ser tratado con suma atención dada la complejidad e importancia de su cuidado y sus 

implicancias en el desarrollo sostenible. 

  

En este proceso consultivo si bien se abrieron los espacios no se trabajó en la creación de 

capacidades previamente. En el proceso de discusión del plan no se realizaron talleres, ni 

jornadas de capacitación. Se generaron ciertos espacios puntuales en donde se convocó a 
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la gente a participar. Pero poco posible es recoger aportes críticos y elaborados si no hay 

capacidades creadas. La discusión del Plan en las distintas localidades terminó siendo en la 

práctica una jornada de información sobre el Plan. 

  

La formación y la educación de los ciudadanos, es lo que permite que estos puedan realizar 

aportes y participar. Si las personas no comprenden los temas que están en discusión 

difícilmente les surja espontáneamente un aporte o idea para mejorar. Al abrir estos 

espacios de discusión y deliberación donde se toma en consideración los aportes de los 

ciudadanos, se deben crear al mismo tiempo talleres, jornadas de capacitación, etc. que 

sirvan de apoyo y de sustento a los espacios mencionados. “La democracia genuina 

contribuye a educar y la educación del pueblo contribuye a democratizar” (Arocena, 2013, p. 

12). Esta frase, condensa lo que se pretende demostrar en este capítulo; la importancia de 

la educación en los procesos de deliberación, para que estos sean realmente procesos 

horizontales y de empoderamiento. 

  

En resumen, se puede concluir que no hubo una planificación en comunicación. Podría 

considerarse a priori que como estos ámbitos buscan la participación y la integración 

deberían ser gestionados bajo un enfoque de comunicación para el cambio. Sin embargo, la 

comunicación en estos ámbitos fue librada al azar. 

  

En la práctica no se gestiona bajo el enfoque planteado principalmente porque no se trabaja 

en las capacidades. Sin educación no hay democratización de los procesos de discusión, 

porque las personas no cuentan con los elementos para empoderarse, no cuentan con los 

elementos necesarios para hacer que sus aportes sean tomados en cuenta. Sin educación, 

sin capacidades no hay comunicación para el cambio. 

  

Este trabajo cree de manera ferviente que se deben democratizar los procesos de 

deliberación y discusión. Las personas deben participar y tomar decisiones respecto a las 

temáticas colectivas que les conciernen. Todas las personas pueden participar y tomar 

decisiones. Los productos que salen de la sociedad, las decisiones que toma una 

comunidad posiblemente sean sostenibles en el tiempo, defendidas y protegidas por la 

comunidad. Porque fueron decisiones que se tomaron de manera democrática y colectiva, 

lo que hace que las personas sientan la necesidad de proteger aquello que surgió de ellos 

mismos. Por eso este trabajo cree que la mejor forma de gobernar es con la gente, en el 

terreno. 
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5. Conclusiones  
  

En este último capítulo se presentarán las principales conclusiones a las que el equipo llegó 

a raíz del análisis realizado previamente. Las mismas responderán a la estructura utilizada 

en el análisis, por un lado, rol de la comunicación en el diseño de la política pública desde el 

Estado y la sociedad civil y, por otro lado, la gestión de la comunicación desde un enfoque 

de cambio social en el proceso deliberativo del Plan Nacional de Aguas. Además, se 

responderá (desde la perspectiva personal del equipo) a la pregunta general a la que 

apunta este trabajo: ¿Es el proceso deliberativo del Plan Nacional de Aguas gestionado 

bajo un enfoque de la comunicación para el cambio social? Por último, serán realizados 

aportes y conclusiones generales pertinentes sobre la temática. 

  

5.1 El rol de la comunicación en el proceso 

  

A raíz de lo presentado en el análisis de este trabajo se entiende que la comunicación no 

fue uno de los elementos fundamentales y estratégicos pensados en la etapa de diseño de 

esta política pública desde el Estado. Esto se debe, en gran parte, a que no hay una 

elaboración desde la Dirección Nacional de Aguas de una política de comunicación desde la 

mirada del cambio social para los proyectos de desarrollo. El no tener una política de 

comunicación desde este enfoque, implica que no se tenga un paradigma de comunicación 

definido desde el cual la organización se pare y piense las acciones y las actividades desde 

la mirada que este trabajo plantea. A raíz de esto, los esfuerzos de comunicación se fueron 

realizando en función de las necesidades que fueron surgiendo en el proceso, sin una 

planificación exhaustiva previa. 

  

Desde Deci Agua, las acciones de comunicación contaron con mayor planificación y diseño. 

Se podría considerar que esta organización, con su mecanismo de deliberación, suple, en 

cierto sentido, alguna de las faltas que tiene el proceso de participación desde la órbita 

estatal. Principalmente se entiende que esto sucede, ya que Deci Agua fue un proceso 

profundo que implicó a unos pocos ciudadanos, dándoles herramientas e insumos para la 

toma de decisiones, lo que implicó un empoderamiento mayor de los mismos incluyendo la 

capacitación de éstos. La capacitación fue uno de los ejes principales del proceso para que 

los ciudadanos forjaran una opinión crítica. Vale destacar que en el resto de las líneas de 

participación no se le otorgó este rol a la generación de capacidades. A su vez, Deci Agua 

sirve como ejemplo y demuestra que la participación y la deliberación ciudadana en esta 

temática es posible si se trabaja en capacitación y sensibilización. En Deci Agua la 

comunicación está más diseñada y pensada desde una perspectiva del cambio o con un 

objetivo de desarrollo, no obstante, se entiende que no se involucró al ciudadano en la fase 

de diseño de la deliberación, sino en la deliberación en sí misma. El rol del ciudadano en el 

diseño de la apertura al diálogo – en general, no sólo en Deci Agua – es marginal. 
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Sobre el rol de la comunicación en todo el proceso, se puede ver a la misma como en un 

continuo entre su papel como difusionista del proceso y como mediadora de la interacción. 

La comunicación en este proceso consultivo no fue concebida como empoderadora, pero se 

entiende que esto no sucedió por mala voluntad, sino porque no se pensó en el rol que la 

misma debía cumplir, no se la consideró como una parte estratégica del proceso, sino como 

un elemento adicional. 

 

5.2 La concepción y los espacios a la participación en el Plan Nacional de Aguas 

 

En cuanto a las tres líneas de participación que fueron analizadas (jornadas abiertas, 

Consejos y Comisiones, y Deci Agua) se entiende que cada una necesita una estrategia 

específica de comunicación, no obstante, debería existir una coherencia general que 

enmarque las tres partes, que piense a la comunicación de manera global con un 

paradigma de trabajo. 

  

Para entender en profundidad estos procesos que implican participación, se debe entender 

desde qué concepción de participación se generan, qué entendieron por participación 

quienes diseñaron estos espacios. El equipo notó que hay varios conceptos acerca de lo 

que es la participación referido en cuanto a si la misma debe ser o no vinculante. Tomando 

en cuenta todos los involucrados en este proyecto, se ve que no todos tienen el mismo 

concepto de qué es participación. Mientras que desde el Estado y desde Deci Agua, que 

son quienes diseñaron los ámbitos de participación, se entiende que la participación es 

valiosa y es verdadera incluso cuando no sea vinculante. Sin embargo, desde otros actores 

relevantes y desde algunos de los receptores de este proyecto, surge como crítica que se la 

considere participación si ésta no es vinculante. 

  

Desde el equipo, se considera que la misma no debe ser necesariamente vinculante, y que 

es valiosa incluso cuando no lo es, siempre y cuando sea verdadera y auténtica. El hecho 

de que estos espacios sean abiertos por voluntad política, cuando no existe obligación 

legal, refleja el interés de los responsables del diseño de querer construir decisiones en 

conjunto con los ciudadanos. A raíz de esto, el equipo considera que, en este caso, el 

hecho de que la participación sea o no vinculante queda al margen, por la existencia de la 

voluntad de incorporar los aportes hechos. 

  

Se entiende que las jornadas abiertas son una buena iniciativa, que demuestra claramente 

la voluntad política de ir hacia un proceso de participación ciudadana, pero faltó trabajar en 

la capacitación previa y en la sensibilización. A su vez, se considera que estos espacios 

podrían haber sido pensados como espacios de comunicación y trabajar con la misma 

desde la base. En cuanto a los consejos y comisiones, en su sentido tradicional, son un 

ejemplo y práctica a seguir, pero para pensarlos como instancias de discusión del plan 
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debería haberse trabajado en más encuentros, para permitir así que el diálogo fuese más 

fluido y que los tiempos no limitaran la discusión. 

  

Es fundamental que el Estado abra los procesos de deliberación hacia los ciudadanos, que 

gobierne en conjunto con las personas. Los ciudadanos no pueden ser simples receptores 

de políticas públicas diseñadas por tecnócratas, sino que deben estar presentes durante 

todo el proceso de creación de las mismas. No obstante, es parte del rol de la sociedad civil 

organizarse y defender su lugar en la toma de decisiones. Reclamar el lugar cuando no lo 

tienen, y aprovecharlo cuando sí lo tienen. Como Gumucio (2002) destaca, la mayoría de 

los proyectos fracasan porque la comunidad no se siente involucrada. Los proyectos 

verticales no tienen en cuenta la sensibilidad de la sociedad y los aspectos culturales de la 

misma. Si no se fomenta la participación las comunidades quedan pasivas ante proyectos 

de desarrollo que suponen mejorar sus condiciones de vida. A su vez, es importante 

incorporarlos para hacerlos sentir pertenencia y compromiso con estos proyectos. No se 

puede tomar a la participación como algo posterior, debe ser algo tan importante como la 

financiación y debe ser desarrollado desde el inicio.  

 

5.3 La gestión de la comunicación en este Plan 

 

Acerca de la gestión de la comunicación en el proceso deliberativo del Plan Nacional de 

Aguas, se puede concluir que la misma no está gestionada desde un enfoque de la 

comunicación para el cambio social. Sin embargo, se destaca que hay vértices y líneas de 

trabajo que los acercan más a una lógica de diálogo y que hay una clara y marcada 

intención de ir hacia este enfoque. También, se debe mencionar (como elemento que los 

acerca a este enfoque) el hecho de que los medios de comunicación no cumplen un rol 

dominante en el proceso. 

  

Se llega a esta conclusión, en primer lugar, ya que la comunicación en el proceso no es 

totalmente horizontal y participativa, y por lo tanto no logra adquirir un rol de empoderadora. 

La comunicación apenas si está presente, y cuando lo está, lo hace con el papel de difundir 

e informar. Si bien los espacios de empoderamiento del ciudadano potencialmente existen, 

éstos no se piensan desde las lógicas de la comunicación para el cambio ni con esta 

mirada, por lo que quedan relegadas a un ser un espacio donde se discute el plan en 

tiempos estipulados, controlado por las autoridades y sin verdadero diálogo.  En la 

comunicación para el cambio la participación no es sólo abrir los espacios y dejar que éstos 

se gestionen a la suerte del impulso de unos pocos. Generar los espacios es importante, 

pero lo es tanto como lograr que las personas concurran a los mismos, y se les den las 

herramientas y los recursos para ejercer una participación eficaz. La educación y la 

generación de capacidades, es fundamental en la deliberación ciudadana. 
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En segundo lugar, la gestión integrada de los recursos hídricos implica antes que nada una 

participación activa de la sociedad civil, quien además de participar debe tener la capacidad 

de incidir en las decisiones que se tomen. Para que esto se logre de manera efectiva, es 

necesario que la comunicación sea entendida y ejercida como un proceso horizontal en el 

que cada uno de los actores tenga desarrollada las capacidades necesarias para forjar una 

opinión crítica. Las capacidades deben ser trabajadas y entrenadas: esto es una parte 

esencial para la comunicación para el cambio. Como se mencionó en el análisis, durante el 

proceso no se generaron ámbitos e instancias de capacitación previa a la ciudadanía, 

simplemente se abrieron los espacios (a excepción de Deci Agua). Para que la 

comunicación contribuya al cambio y al desarrollo, todas las personas deben tener las 

mismas posibilidades de acceso a la información y a la educación. Ese es el fin último de la 

comunicación para el cambio, unir los polos, acortar la brecha entre autoridades y 

comunidades. 

  

Se entiende que, si bien el proceso de deliberación ciudadana de este plan trató de acortar 

la brecha mediante la apertura de estos espacios, en la práctica no termina siendo real ya 

que no se trabaja en la generación de capacidades. Trabajar en las capacidades supone un 

gran desafío y termina siendo una gran responsabilidad, ya que no es posible participar y 

aportar genuinamente sobre un tema si no se tiene una formación adecuada que lo permita. 

Sin la generación de capacidades, la participación queda en la nebulosa, no es real. 

  

Por último, se llega a esta conclusión ya que se entiende que el proceso no es dialógico en 

sí mismo. No lo es porque el principal rol que le otorgan a la comunicación, en general, fue 

el de informar acerca del plan y difundir el mismo. A su vez, es posible que no exista 

comunicación el sentido dialógico si todos los actores hablan el mismo lenguaje, pero en 

códigos distintos. Los diferentes actores deben manejar un grupo de conceptos similares, 

compartir el mismo código, ya que sólo de esta forma es posible que exista una 

comunicación eficaz capaz de lograr un cambio. Sin diálogo no hay consenso, y sin 

consenso no hay gestión integrada. 

 

5.4 Fortalezas y potencialidades 

 

El equipo considera que la realidad nacional muestra determinadas características que 

pueden ser entendidas como fortalezas a la hora de gestionar proyectos y políticas públicas 

abocadas a generar un cambio social, hecho que no se da en general a nivel mundial. 

Gracias al trabajo de campo realizado para esta investigación, se pudo constatar que en 

Uruguay existen espacios12 cuya función es la de promover la participación, y que hay 

además recursos asociados a esos espacios, no solo recursos económicos sino también 

                                                
12 En relación a los espacios institucionales de participación, vinculados a la gestión del agua se 
debe mencionar a la Juntas de Riego, los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y las 
Comisiones de Cuencas. 
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humanos. Asimismo, se cuenta con una sociedad civil interesada, fuerte y organizada13,  y 

con un Estado dispuesto a incorporar los aportes de la sociedad. Un Estado que cada vez 

más, tiende a la gobernanza y cada vez menos a la centralización de la toma de decisiones. 

Las fortalezas previamente mencionadas son las que hacen que incorporar a nivel político 

una impronta participativa, que busque la gobernanza y que, por tanto, incorpore un 

enfoque de comunicación para el cambio, no sea tan complicado.   

 

En Uruguay la red hidrográfica es extensa, el país cuenta con una buena disponibilidad de 

recursos hídricos en calidad y cantidad, por ello una gestión integrada y participativa de los 

recursos cobra una relevancia significativa para su preservación. De lo contrario los 

recursos pueden terminar siendo rehenes de poderes que no buscan la apertura al diálogo 

ni la gestión de recursos integrada. 

  

Como punto final es importante destacar - tomando lo aportado por Waisbord (2001) – que, 

si bien las expectativas sobre las intervenciones en el proceso son diversas, se debe tener 

en cuenta que la participación es un proceso que lleva su tiempo. En relación a este último 

punto, se debe destacar que si los proyectos buscan equiparar las desigualdades y delegar 

poderes es necesario que impliquen un tiempo considerable. 

“Las presiones por obtener resultados relativamente rápidos e impactos a corto 

plazo de las intervenciones van (...) más alineadas con el enfoque de cambio de 

comportamiento que con el participativo. La lentitud de los cambios políticos que se 

necesitan para una distribución más equitativa de los recursos y la toma de 

decisiones, como sostienen los modelos participativos, no encaja con las 

expectativas a corto plazo.” (Waisbord, 2001, p. 34). 

  

Siguiendo este planteo, es posible afirmar que en los procesos deliberativos es necesario 

generar cambios culturales de mediano y largo plazo. Estos procesos requieren tiempo de 

procesamiento y asimilación, y solo así es posible un verdadero cambio social. El tiempo de 

los procesos es una variable clave que determina los resultados, un cambio cultural no se 

logra mediante una consulta pública de unos pocos meses como la que se abrió en el Plan 

Nacional de Aguas. Si lo que se busca es un modelo deliberativo y participativo, no se 

pueden plantear proyectos con expectativas a corto plazo. El verdadero desarrollo, el 

verdadero cambio social y la participación, son procesos de largo aliento, que requieren de 

mucho más tiempo del que usualmente se les da y de una clara voluntad política para darle 

el espacio y el tiempo que requieren.  

 

  

                                                
13 La sociedad civil en Uruguay se encuentra fuertemente organizada sobre todo en relación a las 
temáticas ambientales. Claro ejemplo de esto es la Comisión por el agua y por la vida y la ONG Vida 
Silvestre Uruguay, ambos casos son organizaciones muy fuertes que fomentan la conservación de la 
naturaleza 
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6. Consideraciones finales  
 

El presente trabajo se construyó en el entendido de que la comunicación es un mecanismo 

fundamental en la democracia y que para que ésta exista se debe preservar el derecho de 

participación del ciudadano en el sistema político. Trascendiendo la discusión acerca del 

alcance del término "participación”, el concepto implica necesariamente la presencia directa 

o indirecta de los ciudadanos en el ámbito de las decisiones políticas. En este sentido, no es 

posible pensar en participación sin tener en cuenta la importancia que adquiere la 

comunicación para que ésta sea posible. Al mismo tiempo no es posible una democracia sin 

la presencia de estos dos conceptos. La comunicación aquí es clave porque es constructora 

de vínculos entre individuos y el Estado, construye puentes  

  

A modo de cierre y como últimos comentarios se considera importante mencionar y 

destacar que el equipo nota un esfuerzo del gobierno y de las autoridades de ir hacia los 

mecanismos y los ámbitos participativos. Esto lo indica no solo la consulta pública del Plan 

Nacional de Aguas aquí analizado, que fue llevada adelante por pura voluntad política, sino 

también otros casos contemporáneos donde se demuestra un acercamiento a la ciudadanía 

y una voluntad de darle un lugar a la participación ciudadana, como pueden ser el Plan 

Nacional de Cultura (impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura que está en 

discusión), o la política de Gobierno Abierto que lleva adelante la actual presidencia. Si bien 

aún falta mucho camino por recorrer para que estos espacios funcionen bajo las lógicas de 

participación, es un hecho que no se puede dejar de destacar y valorar como ampliamente 

positivo. Es posible generar mecanismos de enlace a mediano y corto plazo, pequeñas 

estrategias de comunicación donde al fin y al cabo se consolide la participación,  se afiance 

el proceso metodológico, para así generar pequeños cambios que generen un cambio 

cultural.   

  

Por otro lado, es importante entender al Plan Nacional de Aguas como una política pública 

en la temática del agua relacionada directamente con los objetivos de desarrollo sostenible 

que fueron fijados en 2015 por Naciones Unidas bajo la nueva agenda de desarrollo 

sostenible a 2030. 

  

El Plan Nacional de aguas estaría enmarcado en el objetivo seis, que busca “Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, siendo uno de 

los objetivos del mismo para el año 2030 poner en práctica la gestión integrada de los 

recursos hídricos (GIRH) a todos los niveles. Sin dudas este plan trabaja en esta lógica, 

buscando apuntar hacia allí y reafirmando la adhesión de Uruguay como miembro fundador 

de las Naciones Unidas. 
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Por último, se cree fundamental mencionar que este trabajo no pretende ser exhaustivo y 

que tiene sus claras limitaciones. Por ejemplo, no es posible dejar de mencionar que el 

trabajo de observación realizado en campo sirvió como insumo para comprender el proceso 

de diálogo del plan en sentido general, pero no se realizó un análisis exhaustivo de cada 

uno de los puntos desglosados en la tabla de observación. 

  

A su vez, este trabajo es factible de ser ampliado en varios sentidos, por ejemplo, buscando 

tomar en cuenta y entrevistando a los actores directamente involucrados en este proceso de 

consulta pública: los participantes de las comisiones y consejos, los ciudadanos 

participantes de las jornadas abiertas y los participantes del panel ciudadano. Sería 

enriquecedor conocer de primera línea su experiencia y su opinión, así como indagar y 

ahondar en si existen o no diferencias en cuanto a la percepción de la consulta pública 

dependiendo cuál haya sido el espacio de participación del ciudadano (consejo o comisión, 

jornada abierta o Deci Agua). Asimismo, sería útil y muy enriquecedor analizar la propuesta 

final del Plan Nacional de Aguas con la incorporación de aportes que fue elevada a 

consideración del Poder Ejecutivo el 22 de marzo de 2017, en el marco del Día Mundial del 

Agua, para entender qué aportes han sido tomados en cuenta, cuáles no, y poder inferir el 

verdadero valor de este proceso deliberativo. También, sería enriquecedor para este trabajo 

ahondar más en el qué pasa cuando el Estado no tiene políticas de comunicación definidas, 

cuál es el rol de la sociedad civil cuando esto sucede y cómo es la relación Estado-sociedad 

civil en estos casos.  
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8. Reflexiones individuales 

 
Carolina Machado 

 

Comunicación para el cambio social: una herramienta para la gobernanza 

  

“Un cambio social real nunca ha sido llevado  

a cabo sin una revolución... Revolución no es  

sino el pensamiento llevado a la acción.” 

Emma Goldman 

Resumen 

  

En este apartado se reflexiona, desde una visión personal, cuál es el rol y el aporte que la 

comunicación podría tener en los proyectos de desarrollo, y por qué se considera que el 

enfoque bajo el cual se debería trabajar es la comunicación para el cambio social. Se centra 

a la comunicación como una herramienta para la democracia, pensándola desde una 

estrategia donde se ponga en el centro al ciudadano y a la sociedad. Por último, también se 

presentan varios componentes de la planificación estratégica de la comunicación que los 

gobiernos y los proyectos deberían tener, yendo más allá del componente participativo de la 

misma. 

  

Palabras clave: desarrollo, comunicación, gobernanza, comunicación estratégica 

   

Introducción 

  

Al pensar en temáticas relacionadas con el agua y el medio ambiente, instintivamente 

pensamos en el desarrollo y en las necesidades que los países enfrentan en estos temas. 

Pensamos en hechos y datos de la realidad concreta como el porcentaje de agua potable 

contaminada, la escasez del agua a nivel mundial, la escasez de acceso a servicios básicos 

de saneamiento, el vertimiento de las aguas residuales al río o al mar, el uso que le damos 

al agua de los ríos y acuíferos, los desastres naturales relacionados al agua como 

inundaciones, tsunamis y mucho más. 

  

Ante esta situación tan alarmante, es claro que los Estados deberían tomar una política de 

desarrollo respecto a la temática del agua: creo que debemos caminar por una senda que 

nos lleve a lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, lograr que los servicios de 

saneamiento e higiene no sean un privilegio sino un derecho para todos, reducir la 

contaminación del agua potable, cuidar los recursos hídricos y utilizarlos de forma eficiente. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó en 2015 los nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a lograr para el año 2030. Entre los mismos, el objetivo número seis 
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respecta a “Agua y saneamiento”, donde se establecen como algunas de las metas a 

alcanzar, que para el año 2030 debe estar puesta en práctica la gestión integrada de los 

recursos hídricos a todos los niveles (incluso mediante la cooperación transfronteriza) y a su 

vez, que se debe apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 

  

Cuando pensamos en agua, cuando pensamos en temas de desarrollo, pensamos en 

Estados liderando políticas de acción, pensamos en programas y en planificación, pero 

difícilmente pensamos en términos de comunicación. Aquí, nos daremos espacio a 

reflexionar y pensar sobre el aporte que la comunicación puede hacer a proyectos de 

desarrollo, y sobre qué enfoque de comunicación debe ser utilizado y por qué. 

  

El rol de la comunicación 

  

Para llegar a consensos y lograr objetivos comunes de desarrollo la comunicación cumple 

un rol clave. La comunicación, pensada en términos de comunicación para el cambio social, 

combinando métodos y herramientas participativas, aborda las necesidades de 

conocimiento e información de los actores para facilitar su participación activa en las 

iniciativas de desarrollo. En definitiva, apoya y facilita la gobernanza. 

  

El Plan Nacional de Aguas desde sus inicios es concebido bajo la lógica participativa y de 

gobernanza; y como plantea Rebollo (2010) “la buena gobernanza se basa 

fundamentalmente en una sociedad activa y ello depende de modos de interacción a través 

de procesos comunicacionales.” (Rebollo 2010 en UNESCO, 2010, p.3). Comunicación y 

desarrollo se vinculan de múltiples formas. La comunicación es una herramienta para 

articular la participación de los ciudadanos a través de debates, propuestas, etc. como en el 

caso del Plan Nacional de Aguas. 

  

Según la Real Academia Española, la gobernanza es el “arte o manera de gobernar que se 

propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 

economía.” (Real Academia Española, 2014). Para Naciones Unidas, la gobernanza es 

buena y democrática cuando las instituciones de los países son transparentes. La buena 

gobernanza promueve la participación, la equidad, el pluralismo, la transparencia. La 

gobernanza democrática fomenta el desarrollo y garantiza que la sociedad civil desempeñe 

un papel activo para establecer sus prioridades. 

  

Tal como fue expuesto en el trabajo en equipo, los procesos de comunicación requieren una 

dimensión mucho más compleja que brindar los instrumentos y espacios; requieren de 

educación, capacitación y empoderamiento. Aún hoy, cuando existen diversas herramientas 
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que favorecen la participación de los ciudadanos (como puede ser el caso de las 

tecnologías de la información y la comunicación) y se accede a mayor información, muchos 

ciudadanos permanecen al margen de los procesos de tomas de decisiones y formas 

colectivas, sin verse fortalecida la democracia. Los gobiernos y administradores estatales no 

logran aún desarrollar políticas de comunicación que permitan el involucramiento efectivo de 

los públicos, aún hay (porque muchas veces estos espacios no son pensados desde una 

lógica comunicacional, como vimos en este trabajo) vacíos para incidir en ámbitos políticos, 

económicos, sociales y culturales. No basta abrir los espacios, estos deben ser pensados y 

gestionados. 

  

El rol de la comunicación es fundamental en la búsqueda de la creación de compromisos 

públicos. “Comunicación y desarrollo irán juntos cuando se logre participación e integración 

de los ciudadanos, así como su apropiación para la transformación social” (Rebollo 2010 en 

UNESCO, 2010, p.3). La gobernanza relaciona lazos entre la comunicación, el gobierno y la 

participación de la sociedad para fortalecer la democracia. La comunicación ligada al 

desarrollo requiere más espacios de participación de la ciudadanía, implica una concepción 

de la comunicación como instrumento de gestión del cambio, que facilite relaciones, 

acerque partes, incentive a la participación social y difunda lo generado. Es por esto que 

considero que el enfoque de la comunicación que trabaja en esta línea y que puede aportar 

mucho es la comunicación para el cambio social o para el desarrollo, y no un enfoque de 

comunicación difusionista. Porque aquí el que está en el centro es el ciudadano, es la 

sociedad civil, y la cuestión es el empoderamiento de los mismos. Porque la comunicación 

para el cambio social, en definitiva, es “un proceso de diálogo público y privado, a través del 

cual la propia gente determina lo que es, lo que necesita y cómo conseguirlo” (Fundación 

Rockefeller, 1999 en Martínez & Sierra, 2012, p. 40). Es este enfoque el que tiene en sus 

bases a la participación democrática, a la horizontalidad en la toma de decisiones, y es por 

eso que considero que es el enfoque desde el que se tiene que trabajar desde los Estados 

y administraciones de gobierno, en pos de lograr una buena gobernanza, y desarrollo. 

  

Y como la comunicación para el cambio social no pretende tener un modelo a seguir, sino 

que se presenta como un enfoque abierto a la construcción colectiva y a la creatividad, es 

difícil proponer recetas a seguir. Sin embargo, hay premisas básicas que ofician como punto 

de partida que pueden ser considerados a la hora de elegir la metodología de intervención. 

Lo más importante, es entender que debemos centrar todas las energías en el proceso 

mismo de participación y en el fortalecimiento comunitario, así como que la generación de 

contenidos debe ser local. 

  

Hoy en día, si bien hay una tendencia política y una voluntad de ir hacia procesos de este 

tipo, en los que se dé lugar a la deliberación ciudadana y se logre el empoderamiento social, 

es importante entender que esta mirada de la comunicación implica necesariamente una 
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visión a largo plazo, para que los cambios sean realmente sostenibles. No podemos exigir 

que los cambios estén hoy, ni con este Plan Nacional de Aguas, ni con el Plan Nacional de 

Cultura, y siquiera con la política de “Gobierno Abierto”. Es un proceso que debe ser 

continuado, más allá del partido político de turno, y eso supone un gran desafío. Dar lugar a 

la ciudadanía a la participación supone un riesgo, ya que desde la administración estatal no 

se puede controlar el sentir de la sociedad y lo que la misma piensa. Pero, es un riesgo que 

los partidos deben correr. Es una apuesta, en miras hacia el futuro, hacia una forma 

diferente de gestión. Por tanto, supone un compromiso y una política de Estado, y no de 

gobierno, una manera de proyectarse, de generar políticas públicas, un horizonte a muy 

largo plazo. De nada sirve que un gobierno proponga esta mirada, este enfoque, esta 

manera de gestión, si el siguiente gobierno no tomará en cuenta nada de lo aportado y 

volverá con una manera de hacer diferente. 

  

Sin embargo, aun cuando los partidos políticos no dieran el lugar a esta participación, no 

abrieran los espacios, o no tuvieran en cuenta lo que la sociedad quiere y siente, es la 

propia sociedad la que debe exigir ser escuchada, pudiendo reclamar el ejercicio efectivo 

de su derecho. Pero podría reclamarlo si sabe que es su derecho, si sabe que puede decir 

algo, si sabe que lo que pueda decir es importante, y si entiende, que, en definitiva, su 

futuro está en sus propias manos. Y en este sentido, la comunicación es fundamental, para 

generar un diálogo fluido entre la administración y la sociedad. 

  

A su vez, creo que como profesionales de comunicación debemos generar más que meras 

campañas difusionistas de proyectos y productos, y debemos poner en el centro al 

ciudadano y a la sociedad. Desde nuestra profesión podemos aportar hacia el cambio 

social, actuando como portavoces, sensibilizando y pensando desde las poblaciones locales 

y las comunidades, para que entiendan que participar, opinar, dialogar y “sacudir el tablero” 

es su deber y su derecho, que los espacios deben estar, y si no están, ellos mismos deben 

exigirlos. 

  

Nadie conoce más sus necesidades que las propias comunidades. Los profesionales de 

comunicación, así como los profesionales de desarrollo, deben trabajar dándole las 

herramientas a las comunidades para que las mismas alcen su voz. No creo en soluciones 

prefabricadas o pensadas desde otros contextos. Considero que la verdadera riqueza de 

este enfoque consiste en pensar y velar desde la propia comunidad, centrándose en ellos, 

pensando soluciones desde ellos. 

  

La gobernanza supone ciudadanos que puedan incluir temas en el debate público, que 

puedan participar y decidir. En esto, la comunicación cumple el rol de sensibilizadora sobre 

la necesidad de que la gente participe, así como de generadora de capacidades para la 

efectiva participación. A su vez, los medios de comunicación pueden ser considerados 



72 

como un instrumento más de control de los asuntos públicos, que monitoreen el debate, 

planteen agenda y agiten a la ciudadanía. 

  

Una de las entrevistadas desde la Dirección Nacional de Aguas mencionó que si bien 

“el concepto de gobernanza venía desde la ley de política de aguas, que establece 

que hay que hacer un plan y que hay que construirlo bajo un enfoque de 

gobernanza, en realidad la participación en la elaboración del plan se da en las 

Comisiones y en los Consejos. No obstante, no podíamos agotar la participación 

sólo en los espacios formales”. 

Esto muestra una clara voluntad, como ya fue mencionado en el trabajo principal de equipo, 

de ir hacia espacios de participación. Sin embargo, en los proyectos de desarrollo en 

concreto, se requiere compromiso de las partes en cada etapa del proceso, y para lograrlo, 

se deben mejorar las habilidades de los directamente involucrados en el diseño y la 

implementación de estrategias y servicios de comunicación participativa. 

 

Una mirada estratégica de la comunicación 

  

No obstante, considero que los gobiernos y proyectos no pueden quedarse sólo con pensar 

el componente participativo de la comunicación, es necesario pensar en todos los 

componentes de la planificación estratégica de la comunicación. Todo plan o proyecto, que 

busca resolver transversalmente un problema y que tiene una estrategia y un plan a seguir, 

debería estar acompañado por una estrategia y un plan de comunicación. Para generar una 

estrategia participativa de comunicación debemos tener clara la relevancia social y 

comunitaria de nuestro proyecto o plan para los potenciales beneficiarios y para la 

ciudadanía: es clave entender el valor que tiene, cuál es el propósito, cómo actúa y se 

comunica este propósito, cuáles son las líneas estratégicas que se instrumentan y con la 

participación de quienes; a quiénes se convocará y de qué manera; en qué temas es 

relevante sensibilizar, dar a conocer, proponer, etc. para, en definitiva, intentar transformar 

la sociedad en la manera en la que nuestro proyecto plantea. 

  

La estrategia de comunicación del proyecto debería buscar maximizar los resultados, 

abordar los retos, alcanzar la misión y visión a través de actividades sistémicas y bien 

planificadas que estén centradas en la persona. La estrategia de comunicación debería 

estar enfocada y creada para cada proyecto en particular, y trabajar en los distintos 

componentes de la comunicación: organizacional, participativa, promoción y 

posicionamiento, gestión de conocimiento y divulgación. 

  

El componente de comunicación organizacional se enfoca en definir cuáles son los 

procesos necesarios para comunicar al interior y el exterior del entorno, buscará generar un 

marco de diálogo y discusión para trabajar de forma ordenada, planificada y coherente a los 
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objetivos y la misión del proyecto. Este marco es lo que, en definitiva, sostiene al proyecto y 

vincula a las personas como actores y agentes multiplicadores de los mensajes. Este marco 

trabaja tanto en lo externo como en lo interno, orientando las conversaciones y los 

intercambios entre personas y equipos. Dentro del componente de comunicación 

organizacional los proyectos pueden planificar una serie de elementos, como ser la gestión 

de riesgos, la comunicación interna y el clima, la visibilidad, y la facilitación de los 

participantes, entre otros.  

  

Es importante mencionar que la comunicación organizacional existe de por sí entre los 

equipos de trabajo del proyecto, pero sería provechoso poder tomar una decisión política y 

gerencial de cómo abordarla. 

  

En proyectos de desarrollo, y más en un enfoque de la comunicación para el cambio social, 

la participación es un elemento central, por lo que el componente de comunicación 

participativa es fundamental. Como ya se mencionó, se debe identificar a los actores y 

equipos, darles lugar en la participación y definición, generar instancias de sensibilización, 

entre otras acciones. Para esto, el equipo de comunicación debe trabajar en acciones como 

capacitación de vocería, gestión de prensa, producción y curaduría de contenidos, creación 

de agendas, etc. Pensar la comunicación de manera participativa implica involucrar a la 

comunidad en todo el proceso y desarrollo del proyecto. Un proceso que implique centrarse 

desde el ciudadano y en el mismo. 

  

La visibilidad, la promoción y el posicionamiento también forman parte de otro componente 

que es necesario trabajar. Este componente busca mejorar el conocimiento, el acceso y la 

cercanía del proyecto. Este componente comprende acciones que acercan el proyecto de 

desarrollo en cuestión a las comunidades. Trabajar este componente implica pensar en 

planificación y mejora contínua, investigar las opiniones de los involucrados, realizar 

seguimiento y monitoreo, gestionar “la marca” del proyecto, trabajar en hechos 

comunicativos, y gestionar a los participantes. 

  

La estrategia de comunicación también debe abarcar el componente de gestión del 

conocimiento, en sentido de desarrollar las competencias necesarias para que el proyecto 

se integre y tenga un rol activo. Implica tener herramientas para desarrollar una cultura 

organizacional y este componente puede ser visto como la capacidad de resolución de 

problemas y desafíos organizacionales para contribuir a la sostenibilidad del proyecto. Es un 

componente que se enfoca en el fortalecimiento de la cultura organizacional y en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

  

Por último, la estrategia de comunicación no puede dejar de lado el componente de 

divulgación. Este componente implica la generación de un discurso que sea sencillo y 
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accesible a la ciudadanía. La divulgación debe encargarse de traducir materiales y artículos 

complejos y de lenguaje técnico, al lenguaje ciudadano. Es generar transparencia y 

accesibilidad. A mi entender, este es uno de los elementos que en temáticas relacionadas al 

medio ambiente y en nuestro caso, a la temática del agua, se torna fundamental. Es preciso 

traducir los informes y los documentos, para que la ciudadanía pueda comprenderlos, para 

tomar decisiones y actuar. El componente de divulgación implica trabajar en el lenguaje 

ciudadano y también en la sensibilización y liderazgo temático (gestionar redes sociales, 

crear campañas y agenda, etc.). En este sentido, y relacionado estrictamente a la 

comunicación, considero que es importante pensar en cómo se van a contar y comunicar 

los mensajes. Una de las vías es pensar en contar historias y crear un sentido social 

compartido. Es importante, en estas historias poner en el centro al ciudadano y usar una 

estrategia que busque vincularse con el lector y la audiencia para generar mayor empatía. 

  

Personalmente, creo necesario que todos los esfuerzos sean pensados estratégicamente 

desde la comunicación como tal, para generar una estrategia integral de comunicación que 

abarque todos sus componentes y piense en comunicación desde los cimientos. 

Comunicación para el desarrollo y gobernanza democrática suponen movimientos que 

parten del empoderamiento de los ciudadanos. Es claro que podemos usar la comunicación 

como una herramienta para la transformación y el cambio social. 

   

Total de palabras sin contar bibliografía: 2.848  
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Comunicación para el Cambio Social y democratización del conocimiento, una mirada 

sobre la construcción colectiva de la democracia.  

 

“La democracia genuina contribuye a educar y 

 la educación del pueblo contribuye a democratizar” 

Rodrigo Arocena 
Resumen 
 

En este artículo se presentan reflexiones acerca de la importancia de la educación y de la 

democratización del conocimiento como supuestos necesarios para la existencia de 

procesos eficaces de deliberación ciudadana.  Al mismo tiempo, se proporciona una mirada 

sobre la educación como un proceso estrechamente vinculado con la comunicación y se 

propone que, si bien la educación y el desarrollo de las capacidades cognitivas son 

fundamentales en los procesos deliberativos, también lo es entender al otro y partir de él 

para construir colectivamente cambios culturales. En este sentido, el presente trabajo busca 

generar en líneas generales, un acercamiento a los modelos de comunicación y educación 

que mejor se corresponden con los procesos democráticos. 

 

Palabras Clave: Educación, Comunicación educativa, Democracia, Desarrollo. 

 
Introducción 
 

Este artículo surge del interés por profundizar algunos ejes temáticos planteados en el 

trabajo de grado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la cual se indagó 

acerca de la gestión del proceso deliberativo del Plan Nacional de Aguas Uruguay 

2016/2017 bajo un enfoque de comunicación para el cambio social.  Si bien la dimensión 

educativa en relación a las capacidades fue un aspecto tomado en cuenta en dicho trabajo, 

la importancia de la democratización del conocimiento no adquirió un rol trascendental. Por 

lo que en este artículo se busca ampliar el conocimiento respecto a esta temática. 

Muchos autores que teorizan sobre la comunicación para el cambio social hacen énfasis en 

conceptos como la horizontalidad, el diálogo, la participación, la gobernanza, la 

sostenibilidad y el desarrollo. Todos ellos son supuestos claves para lograr una 

comprensión cabal de lo que es el paradigma teórico del cambio social. No obstante, hay 

otros fundamentos de este enfoque que no siempre son mencionados explícitamente. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, este trabajo se pregunta si es posible 

llevar a cabo en la realidad un proceso de comunicación para el cambio social sin tomar en 

cuenta la dimensión educativa. 
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El vínculo entre comunicación y educación es estudiado por innumerables autores, muchos 

de los cuales han llegado a la conclusión de que la comunicación es siempre educativa, en 

tanto emitir y recibir mensajes, es decir, el propio proceso de comunicación es un 

intercambio transformador. John Dewey (1916) plantea en profundidad esta asociación 

necesaria entre comunicación y educación, bajo el argumento de que en el proceso 

comunicativo se altera la experiencia tanto del receptor como del emisor, cuyas formas de 

ver y entender el mundo terminan siendo modificadas. En el caso del receptor, al escuchar 

la percepción de un otro, modifica su actitud porque incorpora un elemento nuevo que antes 

desconocía. Lo mismo sucede con el emisor, quien al compartir su experiencia  también la 

transforma, ya que la experiencia para ser comunicada necesita ser pensada nuevamente. 

En este sentido la comunicación no es transmisión de información, sino interacción de 

sujetos que construyen conocimientos de manera colectiva. Partiendo de este concepto, la 

propia convivencia en sociedad educa. Por ello es fundamental distinguir la comunicación 

educativa sin intención consciente, de la comunicación educativa explícita e intencional. 

Esta última es la tratada en el presente trabajo. 

 

La comunicación educativa, una pieza fundamental en la democracia. 

La gestión planificada de la comunicación es clave para los gobiernos que buscan llevar a 

cabo procesos deliberativos. En muchas ocasiones se deja la comunicación sujeta 

únicamente a impulsos espontáneos de los sujetos. Sin embargo, los proyectos que buscan 

generar un cambio en las personas deben partir de un enfoque de comunicación 

determinado, para poder así generar un plan estratégico que sirva de guía a lo largo del 

proyecto y proporcione las herramientas para lograr los objetivos trazados.  

Las estrategias de comunicación que se pueden emplear son muy diversas y versan desde 

estrategias más cercanas a la comunicación de masas, hasta la comunicación educativa en 

una comunidad específica. Varían en función del paradigma desde el gobierno o la 

autoridad que ejecuta el proyecto se pare para entender la comunicación e incluso la 

realidad misma. Según sea el enfoque – elegido de manera consciente o inconsciente-, los 

medios a utilizar y los mensajes a enviar serán distintos, en tanto cada enfoque de 

comunicación lleva asociados consigo objetivos disímiles. 

Los proyectos que buscan promover desarrollo, las políticas públicas que buscan implicar a 

las personas, deben incorporar una concepción de comunicación que se corresponda con 

los objetivos buscados y ayude a lograrlos. En estos casos, para que el proceso sea 

coherente y los resultados eficaces, se debe pensar a la comunicación bajo una perspectiva 

educativa, en el entendido de que esta promueve y apoya los valores democráticos, a la vez 

que, por su naturaleza dialógica promueve la gobernanza y la deliberación. Si lo que se 

busca es fomentar la participación y la inclusión de la ciudadanía en las temáticas públicas 

resulta fundamental entonces, que el enfoque comunicativo empleado sea construido con 

una fuerte impronta educativa que haga énfasis en los procesos de cambio de las 
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comunidades. De este modo es posible promover la autonomía de los sujetos, y por lo tanto 

fortalecer la organización y la participación social. Cuando se piensa en educación, en 

general se tiende a pensar en la transmisión de contenidos. No obstante, la educación más 

que en la transmisión de información y datos, debe hacer énfasis en los procesos de 

intercambio entre los individuos. Es aquí que radica el vínculo con la comunicación. La 

educación y la comunicación se necesitan mutuamente, de manera tal que no es posible la 

existencia de comunicación sin un proceso educativo que posibilite la capacidad de 

comunicarse. Al mismo tiempo que la educación como proceso necesita de la comunicación 

para concretarse. Por lo que, ambos conceptos entran. La educación y la comunicación se 

necesitan mutuamente, de manera tal que no es posible la existencia de comunicación sin 

un proceso educativo que posibilite la capacidad de comunicarse. Al mismo tiempo que la 

educación como proceso necesita de la comunicación para concretarse. en una relación 

necesaria entre sí y determinante para la democracia. 

Pero ¿por qué es importante esta relación mutua entre educación y comunicación en la 

construcción de la democracia? Fundamentalmente porque sin comunicación no hay 

gestión del diálogo, lo que resulta en la ausencia de un intercambio verdadero. Al mismo 

tiempo que, de no mediar un proceso educativo, es poco factible que los ciudadanos forjen 

una opinión crítica sobre los problemas a tratar. Siguiendo este planteo cabe señalar que la 

sólo es posible que las personas participen de manera efectiva si comprenden los 

problemas o temas en discusión y para ello se necesita democratizar los conocimientos, 

puesto que las personas deben comprender y problematizar su realidad para incidir en ella. 

Si bien se ha dicho que es necesaria la democratización del conocimiento, la comunicación 

educativa no debe consistir en la difusión de información, sino que su función debe ser la de 

proporcionar a los sujetos la autonomía para pensar por sí mismos, brindarles instrumentos 

para pensar. Como plantea Kaplún (1985) la mayor carencia de los sujetos no está en falta 

de datos o en la información que ignora, sino en las limitaciones de propia razón. La 

comunicación educativa es una forma de hacer comunicación que fomenta la construcción 

colectiva de aprendizajes, estrechando así las brechas de conocimiento y acceso a la 

participación. La falta de posibilidades en el acceso a la educación resulta directamente en 

desigualdades de conocimiento que terminan siendo una barrera en la participación.  Por lo 

que, para equiparar las desigualdades se debe garantizar, antes que nada, el acceso de las 

personas al conocimiento, lo cual haga posible que su participación sea eficaz. 

Integrar una perspectiva educativa en los procesos comunicativos es clave para hacer 

posible el ejercicio de la democracia, en tanto la educación es fundamental para equiparar 

las desigualdades y velar por la justicia social. Para que los individuos construyan una 

comprensión sobre los problemas complejos de la realidad se deben generar discusiones 

basadas en la construcción del conocimiento, incluyendo a las comunidades científicas y 

académicas en el diálogo. (Lázaro et al., 2013). Por lo tanto, para que los proyectos 

políticos que buscan generar desarrollo apoyen a la democracia no alcanza con que 

incorporen una política de comunicación, es necesario que dicha política incorpore una 
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perspectiva participativa donde se ponga énfasis en la educación. Una perspectiva donde la 

comunicación sea tomada como un proceso pedagógico, necesario en la emancipación de 

los sujetos. Como una oportunidad de cambio y transformación, tomando como base de 

todo proceso de cambio el aprendizaje y problematización de las personas sobre su 

realidad. Para apoyar la idea planteada anteriormente es necesario tomar en cuenta las 

ideas de Kaplún (1985) quien propuso que, para que la comunicación ayude y promueva al 

desarrollo la misma debe estar integrada con un proceso educativo, en el cual los sujetos 

destinatarios comprendan críticamente su realidad y adquieran instrumentos para 

transformarla. 

En este sentido el rol del comunicador en los proyectos de desarrollo debe ser el de facilitar 

la construcción del conocimiento en conjunto con las comunidades, ya que son los 

productos construidos de manera colectiva los que posibilitan la sostenibilidad de los 

proyectos. Los sujetos a través de su experiencia logran incorporar y apropiarse de los 

procesos de cambio y es la comunicación educativa la que ayuda y abre el camino para que 

esto se logre con mayor facilidad. No obstante, las personas mismas son quienes deben 

convertirse en los protagonistas de su desarrollo, y es en este sentido que la comunicación 

educativa se vuelve fundamental, no solo para que los sujetos tengan las herramientas 

necesarias para que su participación sea eficaz, sino para que las decisiones tomadas sean 

sostenibles en el tiempo.  

 

Generar capacidades partiendo de la gente.  

Cuando se habla de incorporar la comunicación educativa en los procesos que 

buscangenerar desarrollo, no se habla de un proceso de imposición, o de una mera 

transmisión de información.  Por el contrario, el rol del comunicador no es el de imponer 

caminos, sino el de construirlos colectivamente con las comunidades y la educación se 

debe entender como un proceso de guía. 

El intercambio y la construcción colectiva son fundamentales en los proyectos de desarrollo. 

El comunicador no debe establecer los objetivos del proyecto de manera unilateral ya que 

de este modo las personas terminan acostumbrándose a ser guiados por otros y no 

desarrollan la autonomía que requieren los procesos deliberativos.  En cuyo caso, se da lo 

que Kaplún (1985) llama seudo-participación: los contenidos y los objetivos se definen 

previamente por lo que la participación de las personas se termina limitando a ser ejecución. 

En este sentido se podría decir que muchas veces las Jornadas Abiertas del Plan Nacional 

de Aguas toman este formato de pseudo participación ya que las personas terminaron 

validando decisiones ya tomadas, en un proceso predefinido por técnicos quienes 

planificaron de antemano los objetivos y los resultados esperados. 

Como ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo, para que la participación de la gente 

sea eficaz, para lograr generar procesos deliberativos es necesario involucrar una 
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perspectiva de comunicación educativa. Con esta disciplina es posible construir 

capacidades con la gente. “Es importante diagnosticar la capacidad de la sociedad civil y los 

sectores que se embarcan en estos retos para construir el desarrollo y convivencia ética. 

Porque no podemos ir más allá de lo que somos capaces de generar” (Alfaro, 2012). 

Nuestros conocimientos, las capacidades que tenemos como sociedad civil son las que 

determinan cuán lejos podemos llegar en cuanto a la dirección de nuestras propias vidas. A 

la vez, permiten promover y expandir el rol de la ciudadanía en los temas públicos. Las 

capacidades amplían y aseguran la democracia, entendiendo que esta última consiste en 

otorgar a la ciudadanía derechos básicos y permitir su autodeterminación. A su vez, es 

necesario tener en cuenta que las decisiones que resultan de procesos deliberativos hacen 

a la democracia más transparente  y representativa contribuyendo a su vez a que se 

reduzcan las posibilidades de manipulación por parte de los políticos (Lázaro et al., 2013). 

No obstante, para que los procesos deliberativos sean eficaces no es suficiente un proceso 

educativo que busque únicamente la generación de capacidades. Para que los individuos 

se involucren en los procesos políticos es necesario generar un proceso de sensibilización, 

el cual no solo implica la generación de capacidades sino también un proceso de 

prealimentación.  Este es un concepto que plantea Kaplún (1985) y se refiere a la búsqueda 

y al análisis inicial que hacen los comunicadores para conocer en profundidad a los 

destinatarios de los mensajes. Dicho autor señala que el comunicador debe involucrarse 

con los destinatarios y comprender los sentidos y símbolos que éstos utilizan, de este modo 

los receptores se sentirán representados por los mensajes. 

Por lo que, si se desea realizar un proceso de comunicación que tenga como propósito el 

generar un cambio social en la comunidad, el primer paso debe ser el de poner al 

destinatario al principio, que este sea el inspirador de los mensajes. Pero para ello es 

necesario entender al otro, conocerlo y partir de él, para que se involucre verdaderamente 

en la comunicación, ya que solo así se sentirá identificado con los mensajes que se emiten. 

Parte del rol del comunicador debe ser el de hacer llegar sus mensajes, pero para ello es 

necesario preparar el terreno, conocer al público con el que se quiere establecer el proceso 

de cambio. El comunicador debe conocer a la comunidad con la que trabaja y entablar una 

relación empática que permita una construcción colectiva de los mensajes en los que la 

comunidad se vea reflejada. Solo así los cambios que se generen tendrán sostenibilidad en 

el tiempo. Ahora bien, hay quienes piensan que el rol de un comunicador debe ser 

difusionista, un rolbasado principalmente en emitir mensajes con fin informativo. Se piensa 

que el profesional en comunicación debe traducir al lenguaje coloquial los asuntos 

complejos de la realidad que se quieren discutir. Ese es el rol que muchas veces se piensa 

debe tener un comunicador en los proyectos políticos que buscan generar desarrollo. Sin 

embargo, en este trabajo se entiende que para que se logre un cambio social verdadero, no 

alcanza con que las personas reciban y entiendan los mensajes. El profesional en 

comunicación debe fomentar la  problematización de la realidad y no entregarle a la 

comunidad un mensaje ya procesado. Debe brindar a las personas los mecanismos 
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necesarios para que estos puedan comprender e interpretar por sí mismos los mensajes, 

fomentando una autonomía que haga posible procesos más democráticos y la sostenibilidad 

de los cambios que se logren. 

El comunicador debe buscar la reflexión de los sujetos, favorecer las discusiones y diálogos. 

Finalmente, el rol del comunicador debe ser el de formar sujetos con capacidad crítica, esto 

es, ayudar a que los sujetos sean capaces de seleccionar los mensajes que reciben de una 

manera crítica, es decir debe fomentar en las personas la capacidad de una recepción 

activa. Es gracias a la educación que los sujetos pueden forjar esta capacidad crítica y 

selectiva.  El comunicador debe fomentar lo que García Canclini (1990) denomina como 

culturas hibridas, donde la cultura hegemónica intenta imponer determinados mensajes, 

pero los receptores no los incorporan tal como los reciben sino que mezclan estos mensajes 

con sus propios conocimientos, su cultura.  Aquí se vuelve a mostrar la importancia de la 

relación entre comunicación y educación. El comunicador debe despertar a través del 

diálogo y de procesos educativos esta capacidad selectiva en los sujetos, para que la 

participación de estos sea real y no sea mera confirmación de decisiones ya tomadas. De 

este modo, cuando se abra el diálogo sobre una temática pública, las comunidades puedan 

comprender de manera crítica los mensajes que reciben por parte de los poderes políticos. 

Esta selectividad sólo se puede lograr a partir de un proceso educativo que brinde las 

herramientas para poder discernir los mensajes. Los comunicadores deben asumir un rol de 

impulsores del diálogo, con el fin de que los sujetos sean capaces de producir sentido y 

significado en los mensajes que reciben. 

Finalmente para que exista un cambio cultural real, es necesario que todos los actores se 

comprometan en los procesos políticos, en este sentido el Estado tiene un rol fundamental. 

El sistema actual se caracteriza por las grandes desigualdades de oportunidades en el 

acceso al conocimiento, por ello es imprescindible que el Estado cumpla un rol 

comprometido interviniendo en favor de los más desprotegidos y de aquellos que menos 

posibilidades tienen de acceder al conocimiento. Si bien en Uruguay el índice de 

alfabetización es uno de los más altos de la región, la realidad deja en evidencia la 

necesidad de fortalecer la educación a nivel formal e informal. La solución por parte del 

Estado no debería ser crear nuevas políticas diseñadas en un ámbito cerrado y 

administrativo por técnicos, dejando de lado el trabajo de campo y las percepciones de la 

población. Estado y sociedad civil deben unirse para desarrollar un conjunto de políticas 

educativas que integradas con estrategias comunicacionales traten de manera eficaz las 

limitaciones en la educación que desembocan en problemas de participación y por lo tanto 

en una democracia poco sólida. Se deben diseñar e implementar de manera colectiva 

políticas representativas y populares que generen un cambio significativo en la reducción de 

las brechas de acceso al conocimiento. Para ello es necesario apoyarse en modelos y 

paradigmas teóricos que por sus características promuevan un cambio cultural a nivel 

estructural. 

Total de palabras sin contar bibliografía: 2.873 



82 

 

 

Bibliografía 

 

Alfaro, R. (2012). ¿Es posible generar desarrollo desde la comunicación?. Revista 

Latinoamericana De Ciencias De La Comunicación, 12 (23), pp. 62-67. Recuperado de 

http://www.alaic.org/revistaalaic/index.php/alaic/article/view/745/392 

 

Dewey, J. (1916). Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación. 

6th ed. Madrid: Ediciones Morata. 

 

Freire, P. (1971). Pedagogy of the oppressed. 1ra ed. [New York]: Herder and Herder. 

 

García Canclini, N. (1990) Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. Grijalbo S.A. México DF  

 

Kaplún, M. (1985). El comunicador popular. 1st ed. Quito: Ciespal-Cesap-Radio Nederland, 

pp.15 - 101. 

 

Kaplún, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación [Texto impreso]. 1st ed. Madrid: 

Ediciones de la Torre. 

 

Lázaro, M., Trimble, M., Umpierrez, A., Vasquez, A. and Pereira, G. (2013). Juicios 

ciudadanos en Uruguay. Dos experiencias de participación pública deliberativa en ciencia y 

tecnología. 1st ed. Montevideo: Tradinco S.A, pp.15 - 22. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

9. Anexo 
 

9.1. Modelo de difusión de innovaciones, el modelo de mercadeo social o el modelo 

edutrainment.  

 

Fuente: Gumucio, A., y Tufte, A. (2008). Antología de la comunicación para el cambio social. 

Lecturas históricas y contemporáneas. Nueva Yersey: Consorcio de Comunicación para el 

Cambio Social INC. 

 

El modelo de difusión de innovaciones, como explican Gumucio y Tufte (2008) se aplicó 

principalmente a la agricultura desde los años 60, porque quienes eran donantes entendían 

que para lograr desarrollo la prioridad era la productividad agrícola. Introduciendo nuevas 

tecnologías, se incrementaría la producción de cultivos, lo que ayudaría a controlar el 

hambre en el tercer mundo y a su vez a abastecer de productos agrícolas más baratos a los 

países industrializados. 

 

Este modelo, que fue ampliamente implementado en toda América Latina benefició a los 

grandes terratenientes. Es probado que el desarrollo, además de estar vinculado con la 

información, está vinculado con cuestiones más estructurales como tener o no tierras y con 

los derechos humanos. Por más de que se les instruyera con mucha información a los 

campesinos, no se lograba romper el círculo vicioso de la injusticia social y la explotación.   

El mercadeo social fue el modelo sucesor al de difusión de innovaciones. Según Gumucio y 

Tufte (2008) es un modelo que aún está muy vigente hoy en día. “Los proponentes del 

mercadeo social sostienen que el modelo surgió de un intento de los sectores industriales y 

académicos de ser más sensibles a los problemas sociales” (Gumucio y Tufte, 2008, p. 20). 

Dado el contexto político y social de fines de los años 60 (manifestaciones contra la guerra 

de Vietnam, contra el racismo y a favor de la libertad civil) tanto el gobierno de Estados 

unidos como las empresas privadas se vieron frente a la necesidad de tener que responder 

a una agenda social muy exigente.  

 

Hoy en día, el mercadeo social encuentra su área de fortaleza en la salud. El SIDA es 

considerada la principal prioridad en materia de salud, sin embargo, previo a su irrupción ya 

se habían tratado temas como el control de la natalidad con este modelo. Como expresan 

los autores, las campañas de mercadeo social se han utilizado mucho para combatir el 

SIDA, pero han logrado resultados muy limitados. Se enfocan en la promoción del uso de 

condones y la abstinencia sexual pero no toman en cuenta el contexto social y cultural en 

que la gente toma las decisiones.  

 

La espina dorsal del modelo de mercado social son los medios de comunicación masiva. 

Sus campañas son inspiradas en estrategias de publicidad y la manera en que se promueve 
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la compra de bienes de consumo. “Las agencias de mercadeo social utilizaron estrategias 

similares a las empleadas para posicionar Coca-Cola para vender el nuevo emblema de 

seguridad y buena salud: el condón” (Gumucio y Tufte, 2008, p. 20). Se buscaba persuadir, 

en vez de educar. La esencia de este método era el cambio en el comportamiento 

individual.  

 

A su vez, mantiene una serie de elementos que la hace posicionarse fuertemente en el 

enfoque de la teoría de la modernización. Entendían a las culturas locales como barreras 

para la modernización. Las campañas son llevadas en su mayoría por agencias de 

publicidad, que no trabajan en el campo del desarrollo social, y no tienen conocimiento y 

sensibilidad del contexto local.  

 

Hacia fines de los 70, cuando surgen otros modelos de comunicación participativa, los que 

promovían los enfoques de la teoría de la modernización reevaluaron sus principios, 

reconociendo que para lograr cambio social no alcanza únicamente con el comportamiento 

individual y las metas económicas, sino que está sobre todo vinculado con la cultura y la 

tradición. Se reconoció, en algunos casos, que se debían tomar en cuenta los factores 

socioculturales y políticos de cada contexto.  

 

Buscando establecer un modelo más flexible y no tan vertical es que nacen otras 

perspectivas. El edutainment nace de la mezcla o combinación del mercadeo social y el 

entretenimiento. Este modelo es más flexible y adaptable a los contextos culturales, por lo 

que ha alcanzado el éxito en algunos países. Este modelo, aplica las técnicas del 

espectáculo para el campo de la información y la educación.  “Una de las premisas 

principales es que las personas aprenden mejor cuando se identifican con los “modelos 

sociales” sean estos reales (deportistas y mujeres, cantantes, actrices) o ficticios 

(personajes de novelas o dibujos animados)”  (Gumucio y Tufte, 2008, p. 21). Transmiten 

mensajes de salud mediante formatos de entretenimiento: novelas, teatro, afiches 

atractivos, etc. 
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9.2. Tipología de participación.  

 

Fuente: Pretty, J.N., Guijt, I., Thompson, J. and Scoones, I., 1995. Guía del capacitador 

para el aprendizaje y acción participativa. Santa Cruz, Bolivia: International Institute 

for Environment and Development. 
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9.3. Consejos regionales de recursos hídricos 

Fuente: www.mvotma.gub.uy  

Los Consejos regionales de Recursos Hídricos están integrados por 21 instituciones 

miembros, teniendo cada orden una representación equitativa. Es decir que son 7 por cada 

orden de la manera que sigue. 

El Gobierno está representado a través de 4 Ministerios y 3 Intendencias. El Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el cual ejerce la Presidencia a través 

de la Dirección Nacional de Aguas y los 3 Ministerios que más correspondan a la zona. El 

Congreso de Intendentes selecciona 3 delegados para cada Consejo.  

Los usuarios (públicos y privados) son propuestos por aquellos sectores productivos o 

entidades que desarrollen actividades en la respectiva cuenca, siendo designados, de 

acuerdo a la importancia de la actividad que representan. 

Dentro de la Sociedad Civil, 3 integrantes pertenecen a organizaciones sociales o no 

gubernamentales con representación nacional (instituciones técnicas o de enseñanza, 

ONG, trabajadores) y 4 son parte de las Comisiones de Cuencas existentes en la región.  

Entre sus competencias, se destacan: 

Desde la Planificación regional: 

● Formular el Plan Regional de Recursos Hídricos 

● Acompañar la ejecución de los Planes de Recursos Hídricos adoptando las 

decisiones necesarias para el cumplimiento de sus metas 

● Formular directrices para los Planes Locales de Recursos Hídricos 

Desde la Articulación: 

● Vincular al Poder Ejecutivo con los demás actores involucrados en la formulación y 

ejecución de planes y demás instrumentos de la Política Nacional de Aguas 

● Promover y coordinar la conformación de Comisiones de Cuenca y Acuíferos, 

brindándoles apoyo a través de su Secretaría Técnica 

● Asesorar y apoyar en la gestión de la Autoridad de Aguas 

● Formular directrices para los Planes Locales de Recursos Hídricos 

● Propiciar el fortalecimiento y el ejercicio efectivo del Derecho de Participación 

ciudadana 

● Proponer criterios generales para el otorgamiento de derechos de uso de los 

recursos hídricos y para la cobranza por su uso 

● Articular acciones con actores implicados en abastecimiento de agua potable, 

inundaciones y drenaje, pesca, transporte fluvial, aprovechamiento hidroeléctrico, 

uso del suelo, medio ambiente, hidrología, meteorología, entre otros 

Y como apoyo a la gestión: 

● Cuando le sea requerido, asesorar sobre proyectos de aprovechamiento de recursos 

hídricos, procurando su sustentabilidad y eficiencia 

http://www.mvotma.gub.uy/
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● Entender en asuntos que le sean elevados por las Comisiones de Cuenca o 

Acuíferos 

¿Cómo se trabaja? 

Para que los Consejos Regionales cumplan con las competencias asignadas en su decreto 

de formación y considerando su variada integración se propuso la siguiente estrategia de 

trabajo: 

Construcción de un espacio legítimo, colectivo y participativo 

La construcción de un espacio legítimo, colectivo y participativo es necesaria para colocar la 

temática sobre la mesa y generar un “lenguaje común” que nos permita trabajar en la 

formulación de un Plan Nacional de Recursos Hídricos, desde visiones, disciplinas e 

instituciones diferentes. 

Para construir este espacio es necesario desarrollar las siguientes actividades: 

A. Acordar una forma de trabajar mediante un reglamento de funcionamiento. 

B. Conocer los antecedentes que hay en materia del Plan Regional de Recursos 

Hídricos a nivel nacional, esto implica conocer la “Agenda para la Acción”, 

destacando dentro de su contenido los siguientes aspectos ya acordado en 

gestiones previas: 

a. principios y directrices, 

b. principales objetivos de un plan de recursos hídricos, 

c. estado de situación, 

d. principales líneas de acción 

C. Conocer las principales inquietudes de los miembros del Consejo Regional e 

informantes calificados. Para esto, se diseñó un cuestionario con los siguientes 

ítems: 

a. identificación de conflictos, 

b. identificación de actores, 

c. identificación de regiones con problemáticas específicas, 

d. conocimiento del marco normativo, 

e. estudios/informes técnicos/publicaciones, 

f. limitantes existentes en la gestión de recursos hídricos y 

g. otros comentarios que quiera incluir en la agenda de trabajo. 

Definición de una Agenda de Trabajo que permita abarcar los aspectos de un Plan 

Esta Agenda de trabajo tendiente a la elaboración de un Plan debe considerar los 

siguientes aspectos: 

A. Diagnóstico interactivo y participativo. Comprende entre otros, la caracterización e 

inventario de los recursos hídricos y del sistema territorial. 

B. Planificación. Comprende entre otros, la definición participativa de los objetivos del 

plan/es, la capacidad de cada una de las unidades de planificación (cuencas) de 

acoger las distintas alternativas de uso, análisis de las funciones de producción de 

bienes y servicios ecosistémicos y su afectación, y la generación de escenarios de 

uso. 

C. Avances en la gestión y control. Debe incluir entre otros, una propuesta de definición 

de la responsabilidad de actores e instituciones en la gestión, seguimiento y 

contralor de los planes, definición de los mecanismos de resolución de conflictos y 

de revisión de planes, implementación de planes de seguimiento, diseño de 

directrices, programas e instrumentos.  
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9.4. Comisiones de cuenca y acuíferos 

Fuente: www.mvotma.gub.uy  

¿Quiénes integran las comisiones de cuenca? 

Se procura que las Comisiones de Cuenca sean integradas asegurando una 

representatividad amplia de los actores locales con presencia activa en el territorio (Art. 29. 

de la Ley 18.610). La norma exige que se constituyan sobre la base de una integración 

tripartita, con representantes del Gobierno, Usuarios y Sociedad Civil. 

Los representantes del Gobierno podrán integrarse por delegados locales del MVOTMA, 

MGAP, otros Ministerios, Intendencias Departamentales y representantes del gobierno local 

vinculados a la jurisdicción de la Cuenca, todo ello es sin perjuicio de la participación de 

otros actores con presencia activa en el territorio. 

Los representantes por los usuarios, serán propuestos por aquellas instituciones 

productivas sectoriales y/o entidades públicas y privadas con presencia activa en el 

territorio. 

Los representantes por la Sociedad Civil deberán acreditar interés y/o actuación en la 

temática de los Recursos Hídricos en la jurisdicción de la Cuenca y presencia activa en el 

territorio. Serán propuestos por: 

A. Instituciones técnicas o de enseñanza 

B. Organizaciones no gubernamentales, organizaciones gremiales (trabajadores, 

empresarios, entre otros) 

C. Comisiones de Sub-Cuenca que en el futuro se formarán con el aval de la presente 

Comisión 

¿Cómo se convocan y se seleccionan los integrantes de una comisión de cuenca? 

El MVOTMA realizará una convocatoria con amplia difusión a través de los siguientes 

medios: 

-prensa nacional y local  

-plataforma de difusión de las instituciones miembros del Consejo Regional de Recursos 

Hídricos correspondiente 

Los interesados en integrar la Comisión deberán presentar su candidatura elevando una 

nota al Director de la Dirección Nacional de Aguas detallando los siguientes aspectos: 

A. interés, grado y características de su representatividad 

B. antecedentes de trabajo relacionados a los recursos hídricos 

C. presencia activa en el territorio 

 

http://www.mvotma.gub.uy/
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Finalmente, el MVOTMA propondrá a los Consejos Regionales de Recursos Hídricos que 

corresponda la nómina de instituciones representantes seleccionados por cada parte 

(Gobierno, Sociedad Civil y Usuarios) y será el Consejo quien definirá la integración 

definitiva de la Comisión de Cuenca. 

Algunas de las competencias de las Comisiones de Cuenca: 

● Asesorar al consejo regional en la planificación del uso de los recursos hídricos de la 

cuenca;  

● Contribuir a la articulación entre actores nacionales, regionales y locales;  

● Apoyar en la gestión de los recursos naturales de la cuenca; 

● Propiciar el fortalecimiento y ejercicio efectivo del derecho de participación 

ciudadana reconocido por el capítulo VI de la Ley de Política Nacional de Aguas. 

Eventualmente se podrían agregar otras competencias siempre y cuando se encuentren 

comprendidas dentro de los marcos legales vigentes. 
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9.5. Materiales de referencia gráficos  

 
Presentación del informe del Panel Ciudadano, jueves 1° de diciembre del 2016. 

Fuente: www.deciagua.com.uy 

 

 
 

Primera sesión del Panel Ciudadano, 29 de Octubre del 2016. 

Fuente: https://twitter.com/hashtag/PlanNacionaldeAguas?src=hash   

 

 

http://www.deciagua.com.uy/
https://twitter.com/hashtag/PlanNacionaldeAguas?src=hash
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Jornada abierta en Mercedes, Soriano, 21 de Octubre del 2016. 

Fuente: https://twitter.com/hashtag/PlanNacionaldeAguas?src=hash Twitter del MVOTMA 

 

 

 
Primera Presentación del Plan Nacional de Aguas, Sala Hugo Balzo, Auditorio Nacional del 

Sodre, 28 de julio del 2016. 

Fuente :Twitter del MVOTMA 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/PlanNacionaldeAguas?src=hash
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9.6. Pautas de entrevistas 

Fuente: elaboración personal  

 

*Aclaración: no se incluyen las entrevistas desgravadas por la expresa confidencialidad solicitada por 

los entrevistados 

 

Entrevista 1 

Entrevista Diego Tarallo - especialista en comunicación para el desarrollo  

 

A continuación, se detalla la guía de entrevista en profundidad que se realizó a un 

informante calificado que por su rol de comunicador enfocado en desarrollo pudo 

proporcionar una primer mirada o reflexión sobre la temática que aborda esta investigación. 

  

Encuadre: 

Esta entrevista tiene por objetivo recabar información que será utilizada como insumo para 

el trabajo de grado que estamos realizando. 

 Agradeceríamos mucho que pueda respondernos algunas preguntas ya que su 

perspectiva es de gran interés para esta investigación, en tanto nos permite entender la 

realidad desde su punto de vista. 

La presente investigación es un estudio de caso desarrollado por dos estudiantes de la 

Facultad de Información y Comunicación (FIC). Toda información que se exprese en esta 

entrevista será tratada con absoluta confidencialidad la cual está garantizada por la 

normativa nacional vigente. Quienes asumen la responsabilidad de la presente 

investigación son Carolina Machado y Valentina Rodríguez  

A continuación, se solicitará permiso para grabar la entrevista. 

 

El objetivo general que se busca en la siguiente entrevista es: Comprender desde la 

perspectiva de un profesional en comunicación para el desarrollo, cómo puede aportar la 

disciplina en los procesos de gobernanza y de justicia social. Al mismo tiempo se busca 

analizar el verdadero rol que cumple un comunicador en este tipo de proyectos. 

  

Guía de entrevista 

 

1. ¿Qué es la Comunicación para el Cambio Social? 

 

Preguntas 

Como profesional de la comunicación para el cambio social, ¿cómo definirías este enfoque 

de comunicación? 

¿Qué lo diferencia de otros enfoques comunicacionales? 

¿Qué implicancias tiene gestionar proyectos de desarrollo bajo este enfoque? ¿Qué 

implica para el Estado y qué implica para la gente? 

¿Cuáles    son    los    principales    beneficios    que conlleva    la utilización de este 

enfoque? 
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2. ¿Es posible llevar a cabo en la realidad uruguaya un proceso comunicacional con 

este enfoque? 

 

Preguntas 

¿Cómo    describirías    la    situación    de    la    comunicación    para    el    cambio en el 

Uruguay actualmente? 

¿Qué características presenta este enfoque a nivel local? ¿Es mayoritariamente utilizado 

en algunos casos en particular? ¿Cuáles? 

¿Consideras que este enfoque de comunicación se corresponde mejor con algún proyecto 

en especial, por ejemplo, un proyecto que busque la deliberación ciudadana? ¿Podrías     

relatar     alguna  experiencia     en  Uruguay  que  haya     sido ejecutada 

bajo este enfoque? 

  

3. ¿Cuál es la relación que se establece entre comunicación para el cambio social y 

democracia? 

 

Preguntas 

¿Podrías afirmar que un enfoque de comunicación para el cambio es el tipo de perspectiva 

teórica que se necesita para democratizar los procesos de toma de decisiones? Es decir 

¿se podría afirmar que la comunicación para el cambio ayuda a la democracia? ¿Hay 

democracia incluso cuando los ciudadanos no toman decisiones?  

¿Conoces algún proyecto que haya nacido del ámbito estatal y haya sido gestionado bajo 

este enfoque?  

En tu opinión, ¿qué lugar ocupa la comunicación para el cambio en los proyectos estatales 

y cuál debería ocupar? 

 

4. ¿Qué elementos son fundamentales, a tu criterio, si se quiere gestionar un proyecto 

de desarrollo bajo este enfoque? 

 

Preguntas 

En tu opinión, al enfrentarse a un proyecto que incorpora como eje fundamental la 

participación ciudadana, ¿qué elementos te harán darte cuenta de si fue gestionada bajo 

este enfoque o no de la comunicación?  

¿Qué opinas de gestionar proyectos bajo este enfoque? Si crees que es importante, ¿por 

qué? 

¿Conoces   algún   proyecto   que   haya   nacido   del   ámbito   estatal   y   haya sido 

gestionado bajo este enfoque? ¿Y que haya nacido de la sociedad civil? 

 En   tu   opinión, ¿qué   lugar   ocupa   la   comunicación   para   el   cambio social   en las 

políticas estatales y cuál debería ocupar? 

¿Crees necesario un proceso de sensibilización en la gente que despierte en ellos la 

necesidad y motivación de participar? 
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Entrevista 2. 

Entrevista Paula Pellegrino - responsable de comunicación de Dinagua 

 

A continuación, se detalla la guía de entrevista en profundidad que se realizó la 

responsable de comunicación en Dinagua, quien brindó contexto, datos y perspectivas muy 

útiles en la investigación.  

  

Encuadre: 

Esta entrevista tiene por objetivo recabar información que será utilizada como insumo para 

el trabajo de grado que estamos realizando. 

Agradeceríamos mucho que pueda respondernos algunas preguntas ya que su perspectiva 

es de gran interés para esta investigación, en tanto nos permite entender la realidad desde 

su punto de vista. 

La presente investigación es un estudio de caso desarrollado por dos estudiantes de la 

Facultad de Información y Comunicación (FIC). Toda información que se exprese en esta 

entrevista será tratada con absoluta confidencialidad la cual está garantizada por la 

normativa nacional vigente. Quienes asumen la responsabilidad de la presente 

investigación son Carolina Machado y Valentina Rodríguez  

A continuación, se solicitará permiso para grabar la entrevista. 

 

El objetivo general que se busca en la siguiente entrevista es recabar información acerca 

del proceso de deliberación ciudadana desde una perspectiva institucional. Entender la 

gestión de la comunicación del Plan Nacional de Aguas y su proceso deliberativo desde la 

perspectiva de sus propios realizadores. 

 

Guía de Entrevista  

 

1. Una vez que la entrevistada haya proporcionado información sobre su cargo, se 

procederá a indagar acerca del lugar que el Estado les ofrece a las personas en la toma de 

decisiones.  

 

Preguntas  

¿Cómo se trabaja/gestiona la gobernanza a nivel de gobierno? ¿Qué lugar se le da 

actualmente a la sociedad civil en la toma de decisiones? ¿Cuál crees que se le debería 

dar? ¿Consideras que hay una tendencia a descentralizar la toma de decisiones? En caso 

de que responda afirmativamente solicitarle un ejemplo actual que demuestre dicha 

afirmación.  

¿Cómo entra la participación y la gobernanza como uno de los elementos fundamentales 

del Plan Nacional de Aguas? 

 

2. ¿Qué procesos lleva a cabo el Estado para que los sujetos puedan participar 

activamente en las decisiones políticas?  
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Preguntas 

  

¿Cómo se manejan los procesos deliberativos cuando los ciudadanos no tienen 

capacidades para ejercer la participación?  

¿Influyen las capacidades, el nivel educativo de la ciudadanía en el proceso de 

participación? ¿Entendes necesario que se realice un proceso educativo en las 

comunidades previo a los procesos de toma de decisiones? 

 ¿Cuándo se abre el debate público sobre una temática se generan talleres de capacitación, 

hay un proceso previo de sensibilización con los ciudadanos o las comunidades? 

 ¿Hay establecido un proceso estandarizado o una norma donde se indique cómo deben 

gestionarse los procesos deliberativos?  

 

3. ¿Desde qué concepto teórico de participación parte Dinagua para gestionar el 

proceso de discusión del Plan? ¿De qué forma se lleva a la práctica esa 

participación? 

 

 Preguntas 

 ¿Qué entiende Dinagua por participación? 

¿Cuál es el parámetro que toman como participación?  

Cuando afirmar que tantas personas participaron, ¿se refieren a que se inscribieron, fueron, 

hablaron o firmaron la lista? 

¿Las decisiones y definiciones surgidas de la ciudadanía deben ser necesariamente 

vinculantes para considerarlas participación? Si los ciudadanos toman decisiones, pero las 

mismas no son tenidas en cuenta por los gobernantes entonces ¿se produjo participación?  

¿Cómo planean incorporar los aportes de la participación ciudadana al plan? 

Es claro que los procesos de participación requieren su tiempo, ¿esto no choca con la 

discusión del plan que tiene una restricción de tiempo? 

¿Qué real participación se puede dar si le doy el plan a discutir a gente que no tiene 

capacidades? ¿No tendría que haber una etapa de sensibilización y capacitación? 

¿Los planteos de las personas los incluyen en el plan? ¿De qué forma?  

 

4. ¿Cómo fue el proceso de convocatoria a las distintas instancias de participación? 

 

La convocatoria uds. la hicieron de forma orgánica en su facebook y por la página web que 

tenía el calendario, ¿pero hubo otra convocatoria? 

El que transmite el plan en las jornadas abiertas ¿quién es? ¿Es el director mismo?  

¿Uds. van al lugar bueno, vamos a hacer una jornada abierta se coordina y se hace todo y 

un día se va y se presenta o hay instancias previas de preparación a la población? 

¿Tienen algún objetivo fijado sobre las jornadas abiertas?  

¿Hay otra convocatoria a las jornadas además de la orgánica por facebook y la página 

web? 

 

5. ¿Qué lugar le da el Estado a la comunicación en los procesos deliberativos?  

 

Preguntas 

 ¿Por qué es importante la comunicación en estos procesos? ¿Cuál es su rol?  

¿En tu opinión, qué lugar ocupa la comunicación para el cambio en los proyectos de 

desarrollo? ¿En que puede ser útil la comunicación en los procesos de desarrollo?  
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¿Cómo definirías la situación del a comunicación para el desarrollo y para el cambio social 

en Uruguay?  

En tu opinión, ¿las políticas públicas y lo proyectos de desarrollo deben ser gestionados 

bajo el enfoque de comunicación para el cambio?  

¿Es alcanzable en términos reales en la situación actual de Uruguay? 

6. ¿Cómo se gestionó la comunicación en el Plan Nacional de Aguas? 

 

Preguntas 

 

Al redactar el plan nacional de aguas, ¿se creó al mismo tiempo un plan de comunicación 

para apoyar el mismo? 

¿Cómo entra la comunicación como uno de los elementos fundamentales del plan? 

¿Tienen objetivos fijados de comunicación? 

¿Tienen un presupuesto de comunicación asignado al plan? 

¿Qué lugar real se le da a la comunicación en el plan? ¿Cómo se la concibe, qué tareas 

realiza? ¿Qué se pretende que logre? 
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Entrevista 3. 

Entrevista Victor L. Banchetta - periodista ambiental y parte del panel asesor de Deci 

Agua  

 

A continuación, se detalla la guía de entrevista en profundidad que se realizó a un 

informante calificado que por su rol de periodista en temas ambientales y de desarrollo, 

además de su integración en el panel asesor de Deci Agua, pudo proporcionar datos 

interesantes desde un punto de vista crítico para esta investigación 

  

Encuadre: 

Esta entrevista tiene por objetivo recabar información que será utilizada como insumo para 

el trabajo de grado que estamos realizando. 

Agradeceríamos mucho que pueda respondernos algunas preguntas ya que su perspectiva 

es de gran interés para esta investigación, en tanto nos permite entender la realidad desde 

su punto de vista. 

La presente investigación es un estudio de caso desarrollado por dos estudiantes de la 

Facultad de Información y Comunicación (FIC). Toda información que se exprese en esta 

entrevista será tratada con absoluta confidencialidad la cual está garantizada por la 

normativa nacional vigente. Quienes asumen la responsabilidad de la presente 

investigación son Carolina Machado y Valentina Rodríguez  

A continuación, se solicitará permiso para grabar la entrevista. 

 

El objetivo general que se busca en la siguiente entrevista es recabar información de Víctor 

como integrante del panel asesor de Deci Agua sobre este mecanismo de participación, así 

como que aporte una mirada crítica al rol de la comunicación por su posición y extensa 

carrera de periodista en temas ambientales y de desarrollo.  

  

Guía de entrevista 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de deliberación ciudadana de Deci Agua? 

 

Preguntas 

Queríamos empezar preguntándote cómo empezó tu rol en Deci Agua, ¿en qué consistió tu 

rol dentro del panel asesor? 

Vos cómo desde una mirada crítica de comunicación, ¿cómo viste el proceso de 

deliberación ciudadana que se dió en Deci Agua? 

¿Cuál crees que es el valor agregado de este proyecto?  

 

2. ¿Cómo fue gestionada la comunicación en el Plan Nacional de Aguas? 

 

Preguntas 

¿Consideras que el plan nacional de aguas gestionó la comunicación como proceso 

horizontal, donde las personas pudieran tomar decisiones para su propia vida? 

¿Cuál fue el rol que ocupó la comunicación como disciplina en todo el proyecto?  

En aspectos relativos a la comunicación, pero ya no desde Deci Agua como proyecto sino a 

dinagua desde el plan, ¿cuál es tu mirada de eso? 
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3. ¿La participación debe ser vinculante para considerarse participación? 

 

Preguntas 

Hay diferentes miradas sobre lo que es participación...otras personas lo que dicen es 

bueno si estos procesos son de participación porque la gente da a conocer lo que 

piensa y bueno no tiene carácter vinculante, pero lo pueden llegar a tener en cuenta... 

en este sentido, para vos ¿cómo tendría que ser la estrategia de participación 

ciudadana para que realmente tenga un valor? ¿igual que está ahora, pero con 

decisiones vinculantes o tendría q ser otro tipo de metodología de participación? 

¿Crees que están en la sociedad estas capacidades para tomar decisiones?  

 

4. ¿Cuál es la relación, los desafíos y los aportes de la comunicación en la temática de 

desarrollo? 

 

Preguntas 

¿Cómo un periodista, con formación en comunicación, que trabaja hace tiempo en temas 

ambientales y de desarrollo, ¿cuáles consideras que son los desafíos que nuestra disciplina 

enfrenta para trabajar en materia de desarrollo y cambio social? 

¿Has trabajado en otros proyectos de desarrollo como comunicador? ¿En qué consistió tu 

rol en ellos? 

¿En que puede ser útil la comunicación en los procesos de desarrollo? 
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Entrevista 4 

Entrevista Deci Agua Micaela Trimble y Marila Lázaro - equipo coordinador del proyecto 

 

A continuación, se detalla la guía de entrevista en profundidad que se realizó a dos 

informantes calificados (parte del equipo coordinador del proyecto Deci Agua) que tuvieron 

participación directa en una de las líneas investigadas de participación del Plan Nacional 

de Aguas brindan información muy relevante para esta investigación.  

  

Encuadre: 

Esta entrevista tiene por objetivo recabar información que será utilizada como insumo para 

el trabajo de grado que estamos realizando. 

Agradeceríamos mucho que pueda respondernos algunas preguntas ya que su perspectiva 

es de gran interés para esta investigación, en tanto nos permite entender la realidad desde 

su punto de vista. 

La presente investigación es un estudio de caso desarrollado por dos estudiantes de la 

Facultad de Información y Comunicación (FIC). Toda información que se exprese en esta 

entrevista será tratada con absoluta confidencialidad la cual está garantizada por la 

normativa nacional vigente. Quienes asumen la responsabilidad de la presente 

investigación son Carolina Machado y Valentina Rodríguez  

A continuación, se solicitará permiso para grabar la entrevista. 

 

El objetivo general que se busca en la siguiente entrevista es recabar información sobre 

Deci Agua como proceso deliberativo y su relación con el Plan Nacional de Aguas. Se 

busca entender la relación directa, la influencia, el surgimiento y el rol que este mecanismo 

cumple en el proceso de deliberación ciudadana del plan.  

  

Guía de entrevista 

 

1. ¿Cómo surgió el vínculo con Dinagua, cómo llegaron a aplicar y diseñar esta 

propuesta al Plan Nacional de Aguas?  

 

Preguntas  

¿Cómo surgió el vínculo con dinagua y cómo surge la idea de aplicar este proyecto a este 

plan?  

¿Por qué este proyecto para el Plan Nacional de Aguas y no para otros planes nacionales 

como el plan de cultura que se está realizando paralelamente y también se está poniendo 

en discusión?  

En este sentido cabe preguntar ¿ustedes creen que este tipo de mecanismos, es decir Deci 

Agua, se puede aplicar a otro tipo de planes? 

 

 

 

 

 

 

 



100 

2. ¿La participación debe ser vinculante? 

 

Preguntas  

¿Hasta qué punto estos procesos son considerados participación ciudadana cuando no son 

vinculantes? 

¿Desde su lugar consideran que este proceso puede ser considerado como participación 

ciudadana, aunque los resultados no sean vinculantes, o simplemente son aportes 

opiniones que se recogen de la población?  

 

3. ¿Como fue el proceso previo de Deci Agua? 

 

Preguntas 

¿Se diagnosticaron las capacidades que tenía la sociedad civil y los sectores y se tomaron 

en cuenta a la hora de construir la propuesta? 

¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar las personas que conformaron el panel 

ciudadano? 

¿Y el grupo asesor como se seleccionó? 

¿Por qué se elige esta metodología de juicio ciudadano?  

 

4. ¿Cuál es el aporte en sí mismo de Deci Agua y cómo fue el proceso? 

 

Preguntas 

¿Cómo fue el todo el proceso de discusión? Desde la selección del panel hasta la 

presentación de los resultados... 

¿Cuál consideran ustedes que es el valor agregado de este mecanismo de participación 

para este plan? 

¿Cómo fue que se llegó al informe final? Si es que ustedes fueron deduciendo las cosas 

que se decían en el panel y con eso armaron el informe, o fueron ellos que se dividieron y 

cada uno hizo una parte.  

En los juicios ciudadanos son 15 ciudadanos. ¿El número 15 se elige por algo en especial, 

tiene una justificación teórica o metodológica? 

  

5. ¿Cuál es el rol de la comunicación en el proyecto Deci Agua? 

 

Preguntas 

Para uds, ¿qué rol ocupan la comunicación en este proceso, que lugar se le dió? 

 

6. ¿Cómo es el camino de Deci Agua una vez terminado el proceso deliberativo? 

 

Preguntas 

¿Cómo sigue deciagua ahora? 

¿En qué medida creen que serán tomados los aportes para el plan? 

Si se quisiera darle mayor escalabilidad al tema, hacer una consulta pública, este modelo de 

juicio ciudadano tendrá esa limitación de tiempo y de personas. ¿Qué propuesta encuentran 

ustedes? ¿la opción es replicar este modelo varias veces o buscar otro que aplique para 

mayor cantidad de personas y sea más representativo? 
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Entrevista 5. 

 

Entrevista 5 

Entrevista Corina Piaggio - Oficial de comunicaciones de Global Water Partnership 

Sudamérica. Licenciada en comunicación, diplomada en Negociación y Comunicación 

eficiente en situación de crisis, MBA y máster en sistemas de gestión.  

 

A continuación, se detalla la guía de entrevista en profundidad que se realizó a un 

informante calificado que por su desarrollo en el campo profesional y en específico en la 

temática de la gestión integrada de los recursos hídricos es de gran importancia para esta 

investigación.  

  

Encuadre: 

Esta entrevista tiene por objetivo recabar información que será utilizada como insumo para 

el trabajo de grado que estamos realizando. 

Agradeceríamos mucho que pueda respondernos algunas preguntas ya que su perspectiva 

es de gran interés para esta investigación, en tanto nos permite entender la realidad desde 

su punto de vista. 

La presente investigación es un estudio de caso desarrollado por dos estudiantes de la 

Facultad de Información y Comunicación (FIC). Toda información que se exprese en esta 

entrevista será tratada con absoluta confidencialidad la cual está garantizada por la 

normativa nacional vigente. Quienes asumen la responsabilidad de la presente 

investigación son Carolina Machado y Valentina Rodríguez  

A continuación, se solicitará permiso para grabar la entrevista. 

 

El objetivo general que se busca en la siguiente entrevista es recabar información y 

entender cuál es el rol, el alcance, y las posibilidades de la comunicación en el campo de 

trabajo de temas de desarrollo, y en especial en la temática de la gestión integrada de los 

recursos hídricos.  

  

Guía de entrevista 

 

1. ¿Cómo manejar la gestión integradas de recursos hídricos? 

 

Preguntas 

¿Cómo se maneja la gobernanza en la temática del agua? 

¿Qué lugar se le da actualmente a la sociedad civil en la toma de decisiones vinculadas a la 

temática del agua? ¿Cuál crees que se le debería dar? 

¿Qué entendes por participación? 

 

2. ¿Cómo manejar la participación de la ciudadanía en esta temática? 

 

Preguntas Para vos, ¿se deben desarrollar procesos de empoderamiento a los ciudadanos 

para que éstos tomen las decisiones con respecto a los recursos naturales? 

¿Las decisiones y definiciones surgidas de la ciudadanía deben ser necesariamente 

vinculantes para considerarla participación? 
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¿Cómo se maneja el tema cuando los ciudadanos no tienen capacidades para ejercer la 

participación?  

¿Influyen las capacidades de la ciudadanía en el proceso de participación? 

 

3. ¿Cuál es el papel de la comunicación en este proceso?  

 

Preguntas 

¿Por qué es importante la comunicación en estos procesos? ¿Cuál es su rol 

(difusionista/participativa/desarrollo interpersonal,etc)? 

¿Cómo manejar este enfoque de la comunicación que pone el enfoque de la participación 

en el centro cuando no están las capacidades de las personas, cuando quiero incentivar a 

una comunidad a que participe, pero no está capacitada? 

¿En que puede ser útil la comunicación en los procesos de desarrollo? 

 

4. ¿Cómo es la situación en particular en Uruguay relacionada a esta temática? 

 

Preguntas 

¿Cómo definirías la situación de la comunicación para el desarrollo y para el cambio social 

en Uruguay? 

¿Cómo debe ser la relación entre las autoridades y las comunidades en estos procesos de 

desarrollo 

La gente que va a los consejos pertenece en muchos casos a organizaciones 

gubernamentales, en este sentido ¿hasta qué punto tienen libertad y no están restringidos? 

¿En tu opinión las políticas públicas deben ser gestionadas bajo este enfoque de 

comunicación para el desarrollo? 

¿Cómo entendes que se ubica/posiciona el desarrollo del Plan Nacional de Aguas 

dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? ¿Para vos, es 

una política pública que va en esa línea? 
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Entrevista 6 

Entrevista Dinagua - Matilde y Amalia. Secretaría Técnica de los Consejos Regionales y 

las Comisiones de Cuenca. 

 

A continuación, se detalla la guía de entrevista en profundidad que se realizó a dos 

informantes calificadas que por su rol de profesionales vinculadas a la Secretaría Técnica 

de los Consejos Regionales y las Comisiones de Cuenca, pueden proporcionar una 

perspectiva sobre el proceso deliberativo en estas instancias. 

 

Encuadre: 

 

Esta entrevista tiene por objetivo recabar información que será utilizada como insumo para 

el trabajo de grado que estamos realizando. 

Agradeceríamos mucho que pueda respondernos algunas preguntas ya que su perspectiva 

es de gran interés para esta investigación, en tanto nos permite entender la realidad desde 

su punto de vista. 

La presente investigación es un estudio de caso desarrollado por dos estudiantes de la 

Facultad de Información y Comunicación (FIC). Toda información que se exprese en esta 

entrevista será tratada con absoluta confidencialidad la cual está garantizada por la 

normativa nacional vigente. Quienes asumen la responsabilidad de la presente 

investigación son Carolina Machado y Valentina Rodríguez  

A continuación, se solicitará permiso para grabar la entrevista. 

 

El objetivo general que se busca en la siguiente entrevista es entender el funcionamiento 

de los Consejos Regionales y las Comisiones de Cuenca, desde sus propias ejecutoras. 

Se busca asimismo entender cómo ayudaron los Consejos y las Comisiones en el proceso 

deliberativo del Plan Nacional de Aguas. 

 

Guía de entrevista 

 

1. ¿En qué consisten los Consejos Regionales y las Comisiones? ¿Cuál es el rol y 

el alcance que tienen? 

 

Preguntas 

¿Cómo funcionan estos espacios? ¿Va alguien de DINAGUA o son más “autónomos”? 

¿Ha habido alguna mejoría a raíz del nacimiento de los Consejos y Comisiones? ¿Mejoras 

en la calidad de agua, en la comunicación, o de qué tipo? 

¿Se sabe desde DINAGUA si los consensos a los que son llegados en las Comisiones y 

Consejos son cumplidos por los implicados? ¿Hay alguna sanción prevista en caso de no 

cumplirse? 
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2. ¿Qué lugar tiene la participación en los Consejos y Comisiones? 

 

Preguntas 

¿Cuál consideran uds. que es la importancia de que la ciudadanía participe en estas 

instancias? 

¿Hasta qué punto consideran uds. que estos procesos de deliberación ciudadana son 

participación, cuando las decisiones que se toman en ellos no tienen un carácter 

vinculante? 

¿Consideran que el proceso de discusión del Plan Nacional de aguas sirvió para empoderar 

a la sociedad civil?  

¿Se diagnosticaron las capacidades que tenía la sociedad civil y los sectores y se tomaron 

en cuenta a la hora de construir la propuesta? ¿se capacita a la ciudadanía de alguna 

manera? 

¿Por qué se pone en plan en discusión a la ciudadanía al final y no desde el diseño del 

mismo? 

 

3. ¿Qué características tienen los aportes extraídos de las sesiones y qué rol ocupan 

en el Plan? 

 

Preguntas 

¿Hasta qué punto los aportes hechos en todo el proceso de discusión del Plan Nacional de 

Aguas serán tomados?  ¿Con qué criterios se seleccionarán los aportes? 

¿Se va a justificar lo que no e incorpore por qué (Deci Agua)? 

¿De dónde consideran uds. que vinieron los aportes más significativos para el plan? ¿Los 

consejos y comisiones, las jornadas abiertas o deci agua? 

¿Ustedes consideran que los aportes de los integrantes de las comisiones y consejos se 

ven sesgados por formar parte o representar a una institución en particular que ya tiene 

posiciones tomadas sobre la temática?  

 

4. ¿Cómo entra la comunicación en la planificación y gestión de las sesiones? 

 

Preguntas 

¿Cuál es el lugar que ocupó la comunicación en estos espacios? ¿Qué rol ocupa? 

¿Se piensan lógicas de comunicación (tiempos, formato del espacio, diálogo, temática, etc) 

en cada instancia o surge en cada instancia? 

¿Por qué no se convoca a la gente a asistir a estas instancias? Facebook, tw, etc.  

¿Cómo se podría entender que es algo dialógico si cada individuo va y habla en un proceso 

unidireccional y no de diálogo (sobre observación comisión laguna del cisne)? 
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te
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 p

ro
te

gi
da

s, 
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de
na

m
ie

nt
o 

te
rr

ito
ria

l y
 c

om
pr

om
is

os
 in

te
rn

ac
io

na
le

s 
co

m
o 

la
 C

on
ve

nc
ió

n 
Ra

m
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r y
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tr
as

 n
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m
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 re
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ci
on

ad
as
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 e
st

ab
le

ce
rá

n 
ob

je
tiv
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 d

e 
ca

lid
ad

 p
ar

a 
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 p
ro

te
cc

ió
n 

de
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s 
ec
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m
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cu
át
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 d
e 
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ac
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n 
a 
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s 
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s 
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er
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s 
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a 
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l p
aí
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a 
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s 
cu
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e 
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s 
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as
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s 
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e 
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 d
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ro
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a 
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n 
y 
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ro
l d

e 
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s 
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en
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s 
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 c
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m

in
ac
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de
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s 
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ua

s. 
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 p
ro
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 s
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o 
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 d
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st
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m
at

iv
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 d
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n 
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l c
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 d
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 d
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 d
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 b
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 d
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 d
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, p
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 re
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 d
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, r
es

ta
ur

ac
ió

n 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o,

 e
l d

is
eñ

o 
y 

m
an

ej
o 

ad
ec

ua
do

 d
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 d
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 c
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 p
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ca
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 d
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 d
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 c
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 m
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 D

E 
IN

IC
IO

En
 e

je
cu

ci
ón

. R
ev

isi
ón

 d
e 

no
rm

at
iv

a 
e 

im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
zo

na
s d
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s d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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st
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ci
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al

 p
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or
ar
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bá
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 c
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en

 c
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 d
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 c
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l m
ét

od
o 

de
 a

pl
ic

ac
ió

n,
 

ap
lic

ar
 c

ál
cu

lo
s 

hi
dr

ol
óg

ic
os

, d
es

ar
ro

lla
r m

od
el

ac
ió

n 
hi

dr
ol

óg
ic

a 
e 

hi
dr

od
in

ám
ic

a,
 re

le
va

m
ie

nt
o 

de
 c

am
po

 q
ue

 a
lim

en
te

 la
 m

od
el

ac
ió

n,
 

m
on

ito
re

o 
ec

ol
óg

ic
o,

 a
ná
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 d
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ar

co
 re

gu
la

to
rio

A
ño

 2
. P

ue
st

a 
a 

co
ns

id
er

ac
ió

n 
y 

op
in

ió
n 

de
 a

ct
or

es
 in

st
itu

ci
on

al
es

 y
 C

on
se

jo
s 

Re
gi

on
al

es
A

ño
 3

. V
er

si
ón

 fi
na

l d
e 

pr
op

ue
st

a 
de

 m
ar

co
 re

gu
la

to
rio

 a
pr

ob
ad

o
A

ño
 4

. I
ns

tr
um

en
ta

ci
ón

 e
 in

co
rp

or
ac

ió
n 

en
 lo

s 
pr

oc
es

os
 d

e 
di

se
ño

, c
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

ge
st

ió
n 

de
 la

s 
pr

es
as

A
ño

 5
. R

ev
is

ió
n 

y 
aj

us
te

s 
de

 lo
s 

pr
oc

es
os

 y
 d

e 
la

 n
or

m
a

A
Ñ

O
 D

E 
IN

IC
IO

20
17

D
U

RA
CI

Ó
N

M
ed

ia
no

 y
 la

rg
o 

pl
az

o
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PR
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M
A

D
IS

EÑ
O

 Y
 G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

O
BR

A
S 

H
ID

RÁ
U

LI
CA

S

PR
O

YE
CT

O
O

BR
A

S 
D

E 
D

EF
EN

SA

O
BJ

ET
IV

O

G
en

er
ar

 u
n 

m
ar

co
 re

gu
la

to
rio

, u
na

 m
et

od
ol

og
ía

 d
e 

ge
st

ió
n 

y 
un

 in
ve

nt
ar

io
 d

e 
la

s 
ob

ra
s 

de
 d

ef
en

sa
 c

on
tr

a 
la

s 
ag

ua
s. 

El
 m

ar
co

 re
gu

la
to

rio
 

co
nt

en
dr

á 
lo

s 
de

re
ch

os
 y

 o
bl

ig
ac

io
ne

s 
im

pl
íc

ito
s 

en
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 la
s 

ob
ra

s 
de

 d
ef

en
sa

 c
on

tr
a 

la
s 

ag
ua

s, 
as

í c
om

o 
un

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

pa
ra

 
so

lic
ita

r l
as

 a
ut

or
iz

ac
io

ne
s. 

D
ES

CR
IP

CI
Ó

N

Se
 d

eb
er

án
 g

en
er

ar
 m

et
od

ol
og

ía
s 

y 
pr

oc
es

os
 d

e 
ge

st
ió

n 
ap

lic
ab

le
s 

a 
ob

ra
s 

de
 e

sa
 n

at
ur

al
ez

a.
 A

sí
 c

om
o 

se
rá

 n
ec

es
ar

io
 e

st
ru

ct
ur

ar
 y

 d
is

po
ne

r d
e 

un
 

in
ve

nt
ar

io
 d

e 
ob

ra
s 

hi
dr

áu
lic

as
 d

e 
de

fe
ns

a 
co

nt
ra

 la
s 

ag
ua

s, 
qu

e 
se

 h
ay

an
 c

on
st

ru
id

o 
en

 e
l p

aí
s.

Se
 re

qu
er

irá
 d

el
 tr

ab
aj

o 
en

 c
on

ju
nt

o 
pr

in
ci

pa
lm

en
te

 d
e 

la
s 

tr
es

 d
ire

cc
io

ne
s 

de
l M

VO
TM

A
: D

ire
cc

ió
n 

N
ac

io
na

l d
e 

A
gu

as
, D

ire
cc

ió
n 

N
ac

io
na

l d
e 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 y
 D

ire
cc

ió
n 

N
ac

io
na

l d
e 

O
rd

en
am

ie
nt

o 
Te

rr
ito

ria
l y

 d
el

 M
in

is
te

rio
 d

e 
G

an
ad

er
ía

, A
gr

ic
ul

tu
ra

 y
 P

es
ca

 (R
EN

A
RE

), 
la

 D
ire

cc
ió

n 
N

ac
io

na
l d

e 
H

id
ro

gr
af

ía
 (M

TO
P)

 e
n 

el
 m

ar
co

 d
e 

su
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s. 
 T

am
bi

én
 s

e 
tr

ab
aj

ar
á 

co
n 

ot
ra

s 
in

st
itu

ci
on

es
 d

e 
la

 z
on

a 
y 

co
n 

lo
s 

us
ua

rio
s, 

as
í 

co
m

o 
co

n 
lo

s 
es

pa
ci

os
 d

e 
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

ex
is

te
nt

es
 (C

on
se

jo
s 

Re
gi

on
al

es
 e

n 
Re

cu
rs

os
 H

íd
ric

os
 y

 C
om

is
io

ne
s 

de
 C

ue
nc

as
).

Pr
om

ul
ga

do
 e

l m
ar

co
 re

gu
la

to
rio

 y
 d

efi
ni

da
s 

la
s 

m
et

od
ol

og
ía

s 
de

 g
es

tió
n 

se
rá

n 
ej

ec
ut

ad
as

 p
or

 la
s 

di
st

in
ta

s 
ár

ea
s 

de
l M

VO
TM

A
 y

 la
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

in
st

itu
ci

on
es

 c
om

pe
te

nt
es

 (M
G

A
P 

y 
M

TO
P)

.
Se

 c
ap

ac
ita

rá
 a

 la
s 

ofi
ci

na
s 

re
gi

on
al

es
 d

e 
la

 D
IN

AG
U

A
 y

 o
tr

as
 u

ni
da

de
s 

or
ga

ni
za

tiv
as

 p
ar

a 
lle

va
r a

de
la

nt
e 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
re

gu
la

riz
ac

ió
n 

y 
ap

ro
ba

ci
ón

 d
e 

la
s 

ob
ra

s 
hi

dr
áu

lic
as

 d
e 

de
fe

ns
a.

Es
te

 p
ro

ye
ct

o 
es

tá
 re

la
ci

on
ad

o 
a 

ot
ro

s 
pr

og
ra

m
as

 d
el

 p
la

n,
 la

 m
ej

or
a 

y 
re

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 lo

s 
pr

oc
es

os
 a

dm
in

is
tr

at
iv

os
 d

e 
ge

st
ió

n,
 a

l s
is

te
m

a 
de

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
hí

dr
ic

a,
 c

re
ac

ió
n 

de
 m

ar
co

s 
no

rm
at

iv
os

, e
nt

re
 o

tr
os

. 

RE
SP

O
N

SA
BL

ES
M

VO
TM

A-
D

IN
AG

U
A

, R
EN

A
RE

-M
G

A
P, 

D
N

H
-M

TO
P

M
ET

A
S

A
ño

s 
1-

2.
 A

pr
ob

ac
ió

n 
de

l P
ro

ye
ct

o 
de

 R
eg

la
m

en
ta

ci
ón

 d
el

 n
um

er
al

 6
 d

el
 A

rt
. 1

52
 d

el
 C

ód
ig

o 
de

 A
gu

as
. C

re
ac

ió
n 

de
 u

n 
in

ve
nt

ar
io

 d
e 

ob
ra

s 
de

 d
ef

en
sa

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l
A

ño
s 

1-
2.

 A
na

liz
ar

 y
 d

efi
ni

r m
et

od
ol

og
ía

s 
de

 g
es

tió
n.

 A
de

cu
ar

 la
s 

ca
pa

ci
da

de
s 

de
 la

 D
IN

AG
U

A
 p

ar
a 

el
 e

st
ud

io
 y

 a
pr

ob
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

es
te

 ti
po

A
ño

 3
. R

ev
is

ar
 e

l m
ar

co
 n

or
m

at
iv

o 
(p

os
ib

le
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
lo

s 
A

rt
s. 

15
0,

 1
51

 y
 c

on
co

rd
an

te
s 

de
l C

ód
ig

o 
de

 A
gu

as
.

A
ño

s 
3-

5.
 Im

pl
em

en
ta

r d
e 

lo
s 

pr
oc

es
os

 d
e 

ge
st

ió
n 

de
 la

s 
ob

ra
s 

de
 d

ef
en

sa

A
Ñ

O
 D

E 
IN

IC
IO

En
 e

je
cu

ci
ón

D
U

RA
CI

Ó
N

M
ed

ia
no

 y
 la

rg
o 

pl
az

o

PR
O

G
RA

M
A

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
ES

PE
CÍ

FI
CO

S 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

O
BJ

ET
IV

O
M

EJ
O

RA
R 

LA
 M

O
D

A
LI

D
A

D
 D

E 
TR

A
BA

JO
, L

A
 IN

FO
RM

AC
IÓ

N
 Y

 L
O

S 
IN

ST
RU

M
EN

TO
S 

D
IS

PO
N

IB
LE

S 
PA

RA
 E

FE
CT

IV
IZ

A
R 

LA
 

G
ES

TI
Ó

N
 IN

TE
G

RA
D

A
 D

E 
LO

S 
RE

CU
RS

O
S 

H
ÍD

RI
CO

S.
 

FU
N

D
A

M
EN

TA
CI

Ó
N

Pa
ra

 g
es

tio
na

r l
os

 re
cu

rs
os

 h
íd

ric
os

 d
e 

fo
rm

a 
in

te
gr

ad
a,

 e
s 

ne
ce

sa
rio

 u
na

 re
vi

si
ón

 d
e 

la
 m

od
al

id
ad

 d
e 

tr
ab

aj
o 

y 
el

 p
la

nt
eo

 d
e 

un
a 

m
ej

or
a 

de
 la

 
ge

st
ió

n 
qu

e 
po

r u
n 

la
do

 o
pt

im
ic

e 
y 

ar
tic

ul
e 

lo
s 

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 a

dm
in

is
tr

at
iv

os
 y

 s
us

 v
ía

s 
de

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

po
r o

tr
o 

la
do

 in
co

rp
or

e 
he

rr
am

ie
nt

as
 

efi
ca

ce
s 

pa
ra

 la
 g

es
tió

n.
En

 e
st

e 
se

nt
id

o 
es

 im
pr

es
ci

nd
ib

le
 c

on
ta

r c
on

 u
n 

cu
er

po
 n

or
m

at
iv

o 
ar

m
on

iz
ad

o 
y 

ac
tu

al
iz

ad
o 

de
 a

cu
er

do
 a

 lo
s 

pr
in

ci
pi

os
 q

ue
 p

la
nt

ea
 la

 L
ey

 d
e 

Po
lít

ic
a 

N
ac

io
na

l d
e 

A
gu

as
, a

de
cu

ad
o 

a 
la

 e
vo

lu
ci

ón
 d

el
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

ci
en

tífi
co

 y
 te

cn
ol

óg
ic

o 
y 

a 
lo

s 
ca

m
bi

os
 e

n 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 q
ue

 s
e 

de
sa

rr
ol

la
n 

en
 e

l t
er

rit
or

io
.

Po
r s

u 
pa

rt
e,

 lo
s 

tr
ám

ite
s 

qu
e 

se
 re

al
iz

an
 a

nt
e 

la
 D

IN
AG

U
A

, c
om

o 
la

s 
au

to
riz

ac
io

ne
s 

de
 o

br
as

 y
 d

er
ec

ho
s 

de
 u

so
, r

eq
ui

er
en

 d
e 

un
 a

ná
lis

is
 té

cn
ic

o 
y 

ju
ríd

ic
o 

y 
ar

m
on

iz
ac

ió
n 

co
n 

in
te

rv
en

ci
on

es
 d

e 
ot

ra
s 

in
st

itu
ci

on
es

 c
om

o 
pl

an
es

 d
e 

us
o 

y 
m

an
ej

o 
de

l s
ue

lo
, a

ut
or

iz
ac

io
ne

s 
de

 v
er

tid
o,

 im
pa

ct
o 

am
bi

en
ta

l. 
Es

 n
ec

es
ar

io
 re

vi
sa

r l
os

 p
ro

ce
so

s 
ad

m
in

is
tr

at
iv

os
 p

ar
a 

op
tim

iz
ar

lo
s 

y 
ar

tic
ul

ar
lo

s. 
En

 p
ar

tic
ul

ar
, s

e 
ap

lic
ar

á 
la

 te
cn

ol
og

ía
 d

is
po

ni
bl

e 
pa

ra
 fa

ci
lit

ar
 to

da
 la

 tr
am

ita
ci

ón
 re

la
ci

on
ad

a 
co

n 
la

 g
es

tió
n 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os
 h

íd
ric

os
, a

sp
ec

to
 q

ue
 a

ct
ua

lm
en

te
 s

e 
es

tá
 d

es
ar

ro
lla

nd
o 

en
 la

 
re

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
l S

is
te

m
a 

de
 In

fo
rm

ac
ió

n 
H

íd
ric

a.
 

Ta
m

bi
én

 e
s 

ne
ce

sa
rio

 in
cl

ui
r a

va
nc

es
 e

n 
el

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 la
 d

is
po

ni
bi

lid
ad

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
os

 h
íd

ric
os

; c
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

de
 lo

s 
us

ua
rio

s, 
de

m
an

da
s 

y 
us

os
 re

al
es

 d
el

 re
cu

rs
o 

hí
dr

ic
o;

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
m

od
el

os
 d

e 
si

m
ul

ac
ió

n 
pa

ra
 la

 to
m

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s 

de
 p

la
ni

fic
ac

ió
n 

y 
de

 g
es

tió
n 

co
n 

un
a 

vi
si

ón
 d

e 
ge

st
ió

n 
in

te
gr

ad
a;

 re
vi

si
ón

 d
e 

pr
io

rid
ad

es
 y

 c
rit

er
io

s 
a 

se
r i

nc
or

po
ra

do
s 

en
 d

ic
ho

s 
m

od
el

os
, e

nt
re

 o
tr

as
. 

Ad
em

ás
, s

e 
re

qu
ie

re
 e

l a
ná

lis
is

 d
e 

lo
s 

in
st

ru
m

en
to

s 
ec

on
óm

ic
os

 d
is

po
ni

bl
es

 p
ar

a 
m

ej
or

ar
 la

 g
es

tió
n 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os
 h

íd
ric

os
, c

om
o 

po
r e

je
m

pl
o 

la
 

in
co

rp
or

ac
ió

n 
de

l c
an

on
 y

 la
 re

vi
si

ón
 d

e 
m

ul
ta

s, 
sa

nc
io

ne
s 

y 
ex

on
er

ac
io

ne
s 

qu
e 

se
 v

ie
ne

n 
ap

lic
an

do
.
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M
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TO

S 
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PE
CÍ

FI
CO

S 
D

E 
G

ES
TI

Ó
N

PR
O

YE
CT

O
A

RM
O

N
IZ

AC
IÓ

N
 D

EL
 M

A
RC

O
 L

EG
A

L 
PA

RA
 L

A
 G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LO
S 

RE
CU

RS
O

S 
H

ÍD
RI

CO
S

O
BJ

ET
IV

O

RE
VI

SI
Ó

N
 Y

 A
RM

O
N

IZ
A

CI
Ó

N
 D

EL
 M

A
RC

O
 L

EG
A

L 
VI

G
EN

TE
, E

N
 P

A
RT

IC
U

LA
R 

A
N

A
LI

ZA
R 

PO
SI

BL
ES

 M
O

D
IF

IC
A

CI
O

N
ES

 A
L 

CÓ
D

IG
O

 D
E 

D
ES

CR
IP

CI
Ó

N

Co
m

o 
m

et
od

ol
og

ía
 d

e 
tr

ab
aj

o 
se

 p
ro

po
ne

 la
 c

re
ac

ió
n 

de
 u

n 
gr

up
o 

té
cn

ic
o,

 c
on

 m
ie

m
br

os
 d

el
 M

VO
TM

A
, d

el
eg

ad
os

 d
e 

ot
ra

s 
in

st
itu

ci
on

es
, 

es
pe

ci
al

is
ta

s 
y 

m
ie

m
br

os
 d

e 
as

oc
ia

ci
on

es
 y

 s
oc

ie
da

de
s 

ci
vi

le
s, 

pa
ra

 la
 e

la
bo

ra
ci

ón
 d

e 
la

s 
di

st
in

ta
s 

pr
op

ue
st

as
, i

nt
er

ac
tu

an
do

 c
on

 la
s 

co
m

is
io

ne
s 

le
gi

sl
at

iv
as

 p
er

tin
en

te
s 

y 
di

fu
nd

ie
nd

o 
to

do
s 

lo
s 

pr
oy

ec
to

s 
en

 lo
s 

ám
bi

to
s 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

ex
is

te
nt

es
.

D
ad

o 
qu

e 
la

 e
vo

lu
ci

ón
 d

el
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

ci
en

tífi
co

 y
 te

cn
ol

óg
ic

o 
y 

lo
s 

ca
m

bi
os

 e
n 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 q

ue
 s

e 
de

sa
rr

ol
la

n 
en

 e
l t

er
rit

or
io

 re
qu

ie
re

n 
un

a 
ad

ap
ta

ci
ón

 p
er

m
an

en
te

 d
el

 m
ar

co
 n

or
m

at
iv

o 
el

 p
ro

ye
ct

o 
pr

op
on

e 
di

se
ña

r y
 a

pl
ic

ar
 u

na
 m

et
od

ol
og

ía
 p

ar
a 

fa
ci

lit
ar

 la
 a

ct
ua

liz
ac

ió
n 

de
 la

 
no

rm
at

iv
a 

en
 fo

rm
a 

ar
m

on
io

sa
 y

 c
on

tin
ua

.
En

 p
ar

tic
ul

ar
,  l

a 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

lo
s 

pl
an

es
 d

e 
ge

st
ió

n 
de

 re
cu

rs
os

 h
íd

ric
os

 a
 d

ife
re

nt
es

 e
sc

al
as

 re
qu

er
irá

 d
e 

nu
ev

a 
no

rm
at

iv
a 

de
 c

ar
ác

te
r 

na
ci

on
al

, d
ep

ar
ta

m
en

ta
l o

 m
un

ic
ip

al
.

Se
 p

ro
po

ne
n 

cu
at

ro
 lí

ne
as

 d
e 

tr
ab

aj
o:

1.
 R

ev
is

ió
n 

y 
ar

m
on

iz
ac

ió
n 

de
l m

ar
co

 le
ga

l v
ig

en
te

, e
n 

pa
rt

ic
ul

ar
 a

na
liz

ar
 p

os
ib

le
s 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 a

l C
ód

ig
o 

de
 A

gu
as

 p
ar

a 
su

 c
om

pa
tib

ili
za

ci
ón

 
co

n 
el

 A
rt

. 4
7 

de
 la

 C
on

st
itu

ci
ón
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Impactos y resultados


