
4 

Y 
090998 

/.Lourdes Escalante GarFia, 

Para obtener el t i t u l o  dei 

J L i c e n G i a d a  en AntropG?ugia Social 

En la : 



c 

Para Heri bert-o.'. . 

Para A u r a  Gzucena.. . 



I N D I C E  

I NTF;:ODUCC I O N  

CAPITULO ClNO 
Los r -eacomodus d e  p a b l a c i b n . .  . el 
c o n t e x t o  de un conflicto p o l l t . i c c t  

P o b l a c i i S n   r e u b i c a d a  en M&xico pot- 
distvitors d e  t-i.eqcr y pt-oyectcs de 
c o l o n i z a c i a n .  

No. 2 H i d r o e l & c t t - i c a  Ing. . Cal- 1 os  
Earn1 T E Z .  u1 loa ( E l  Caracol).  
Reacomoda d e  ptl. ,bfacidrr  ICFE) I 

CAPITULO D O S  
Una visita a B a l s a s ,  G r o .  antes 
d e  5.~1 r - e u b i r a c i b n .  

I n t r o d u c c i b n  5 !:t 

que u b i c a n  a la comunidad de e s t u d i a .  ci  di 

p t t b l i c o c , .  56 

l a  estructura social del ptr.eblci. 64 

I .  De donde se comentar! datos g e n e r a l e s  

1 1 .  Del espacia ut-barm y de los s e r v i c i o s  

1 1 1 .  Se! entr;..madu que f c r n z n  la ecrinam'la y 



1 )  L.?. i-. ' 5v.t-a y qrupcss asociados a ella. 
2) El. y<.knado y grupos  asuciadcts a el. 
3 )  !El comer'cio y grupos .arjociados a e l .  
4 )  La mineria en Balsas, 
5)  Corrientes  migratot-ias y s u 5  deter- 

minantes. 
IV. De la  arganiracibn  social existente. 

V. Pe ].as conclusiones d e  este capitulo. 
Notas 

A N E X O S  

No. 1 C t - c q u i r .  de I.oca! i z a c i a n  de ba- 
rrios y colcsnias d e  B ~ I . s ~ s ,  G r o .  

No. 2 Casos de grnealogiaz.. 

CAPITULC) TRES 
Ei desarrol.lo del confl icto  p o l i -  
tico. l-ss Da.=,es p a r a  su an4lisis .  

IntoducciSn.  
I .  Los avec i nadas 

11. Los ejidatarias  

53 
70 
73 
75 

76 
.78 
82 
E15 

. 

I 

No.2 Adscripcii3n faccional:  Wecinda- 
dos - Ejidatarios.  

CAPITULD -CINCO. - .  

Conflicto  po'l'itiro e n  c m  T E L ~ C C S ~ G -  

da de poblaciirt . .- planteamien- 
t o s  alternativas.  existen ? 166 

EIELIOGRAFIA 

, 



1 N T R O D U C C Í " O N  

Se exponen  aqui  los  resultados del estudio de.un caso de 

-.faccionalismo  polit.ico  en el contexto  de  un  reacomodo  de pobla 

citjn que  fue  realizado  por la Comisibn  Federal  de  Electricidad 

entre  1978-86, sobre la parte  oeste  de la cuenca del Rio Balsas . . 
en el Estado  de  Querrrero.Aunque mi invkstigacibn  comprende  los 

acontecimientos  pol4'ticor  que se dieron  durante  todo  este perio 

.--do, el trabajo  de  campo lo realicb  entre  1984 y 1986,con visitas 

postercores a la zona  en  1987. 

El motivo de la reubicacibn fue la construccitm de la presa 

hidroelktrica El Caraco1,oficialmente  conocida  como  "Ing.  Carlos 

Ramirer  Ulloa",  que  forma  parte  de  un  sistema  de  nueve  presas  de 

las.que sdlo  tres han  sido ya concluidas y se  encuentran  funcio 

nando(inc1uido El Caracol). 

Las relocalizaciones  de  poblacibn  son  un  fen&meno  social de, 

nuestros  tiempos, asociadas-cada vez m&k  especificamente  a la 

construccibn  de  represas y de sistemas  de  riego.Su  importancia 

re=i.de. m: d hectlo. de. que,, s e .  %va*. dh- proc:esm- c:omp~l~~Oa" 'diez 

cambio  sacia1  acelerado  que  impactan a las  poblaciones  afectadas; 

fendmenos  en  los que tambih va de por  medio el desarrollo  nacio 

.rial y regional,. a mediano y largo  plazo.La hidroelktrica en 

cuestidn  determint, el traslado  de  once  asentamientos humanos(pue 

blos y ranchertas)  en  las  riberas del em4alse que, al concluir la 

presa se +ormaria, y que  tendria  una  extensibn  de 70 kms. der 

largo,  desde  la  cortina  en  las  inmediaciones  de  Apaxtla-en  la 

sierra-,hasta  Metcala-carretera  Mexico--Acapulco-. 
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La reubicacidn  de  estos  pueblos y ranchrriar afectt, a sus 

correspondientes municipioso Heliodoro  Castillo,Apaxtla de Cas 

trejbn,Cuettala del Progreso,Zumpango del R l o  y Cocula. 

De  esos  once asentarnientos el pueblo de Ba¡sas era el que 

contaba con una  mayor densidad de poblacibn y servicios phblicos; 

el mejor  comunicado .de todos y con  una  mayor  diferenciacibn 

socioeconbmica y politica. Pero tambih en el que mas susceptibi 

lidad 'habia  hacia la reubicacibn, dadas las a/ectaciones diferen 

ciales que  generaria y la desertabilizacibn de la estructura  de . 

poder que en ello  amenazaba ir de por medio. 

Balsas  era una localidad geogrificamente  dividida por el r i o  

del mismo  nombre, en dos  secciones,pero  constituid  una  sola 

comunidad.Sin -embargo,  tenia la peculiaridad -da que cada  seccibn 

pertenecia  a  distinto municipio: Balsas Norte,  al Municipio  de 

Cocula, y Balsas Sur, al de Zumpmgo del Rio(hoy,Ernesto Neri) . 
La reubicacibn se-convirtib en  el factor  detonante  de un 

con*lich ..:polf%icm . que -asci.ndit, a---la.-poblacibn - -  -en dos grupos . 

opuestos y que  -derivb-- finalmen*@ en &a formacibn da  tres nuevafa 

comuni,dad~--a-ori-~€a6 del ernba3-e unit"vez -que  ea^ puebh -se Anundh::~ 

en 198~(julio-agosto).lJna,conformada por la poblacibn que accaptb 

ir a vivir al asentamiento  construido por CFE en el lugar 

denominado,Cruz  Labrada(hoy,Nuevo  Balsas) . Y  las otras dos, mucho 

maas pequefiar, integradas por quienes  decidieron  reubicarre en 

terrenos  ejidales del -otro lado  del  embalse. 

El proyecto de reubicacibn dio oporfunidad a las poblacio 

nes- en  este  caso  a la de Balsas- de  elegir el lusar para el 

nuevo asentamiento, la eleccibn  considerada y apoyada 



oficialmente  fue la conveniente  para el sector  minoritario  df& 

pequefios  propietarios, pero  no asi para el de ejidatar-ios 

quienes, de reubicarse alli,  perderian su fuente  de  trabaj0.A 

partir de ello,  la  poblacibn  entrb  en  conflicto  politico. 

Consideramos  conveniente  abordar  esta  primera  etapa  del 

proyecto de reubicacibn por considerar  que es el momento  decisivo 

para  los  afectados.Dado  que  representa  la  Ctnica  posibilidad  para 

ellos de establecer  un  juego  politico  directo  con  la  instancia 

r. ejecutora de la presa y del reacomodo;  que,aunque en condiciones 

extremas de subordinacibn  politica  en los hechos,  permita  amino 

rar el impacto  disruptivo  posterior al translado.Es  tambikn el 

tiempo  que se supondria  propicio  para  que la instancia  ejecutora 

llevase  a  cabo  acciones en este  mismo  5entido.Y mar ah, enfoca 

das  hacia un "relanzamiento del proceso de desarrollo  socioeco ! 

i 
nhico" (cfr.Cernea,M., 1988:8) . 

Por  otra  parte, el conocer que los  trabajos  que  han  aborda 

do  esta  tematica  desde  la  perspectiva  local se han  ocupado  esca 

samente de la primera  fase  de  reubicacibn, nos hizo justificar 

L 

nuestra  opcibn  por  creerla  complementaria de otros  estudxos  ante 

Finalmente,  la  comunidad  de  estudio  fue e l e g i d a  porque se 

presentaba  como el espacio  apto  para  realizar  una  investigacibn 

sobre  conflicto  politico y por ser un caso sui generis  dentro  de 

la  zona del emba1se.Unico en el que la respuesta  polftica  de los 

a-fectados  logrb un grado  de  organizacibn  considerable  en  relacibn 

a otros  ndcleos de poblacibn  afectados,  y  suficiente como para 

llevar a la  Comisicbn Federal de Electricidad al terreno  de  las 
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transacciones politicas.  Unico,  tambiin,  en donde el efecto di= 

ruptivo de  ,la i-eubicacidn se manifest6 desde un inicio como un 

conflicto faccional con  una  permanencia de  ocho aÑos. 

Consideramos, ademas, que el conflicto politico en estas 

condiciones tendria que verse influenciado de  alguna forma  espe- 

cifica.Es decir,las caracteristicas disruptivas inherentes a loa 

procesos de reubicacibn que  son motivados por proyectos de desar 

rollo,  en donde el peso del proyecto  global recae 5obre los 

intereses  regionales y locales  existentes determina la subordina 

cidn total de los afectados a las..decisioneo y acciones  que  se 

dan fuera de su esfera de influencia po1itica.Y  al incidir en 

la(5) estructura(s) de poder local, hace que af  loren  las contra 

dicciones  existentes en este Ambito, cuya resolucibn  dependera 

enteramente del poder federal-a traves d e  la instancia que  ejecu' I 1 

ta el reacomodo-, lo que  acentha carkter de dependencia  externa 

que se atribuye al conflicto faccional sin .que tal situacibn se 

manifieste como una garantir de resolucicjn del conflicto, sino al L 

contrario. 

El. esqyefna. . metodo-l-d&co- usado; part..i& b&s-icamm.te de. 1 a% 
-1 . . - ._ . . . . 

premisas  procesualistas tanto para el estudio del fendmeno poli 

tico en general(Turner,Tuden y Swartz:1968) como para el del 

faccionalismo en particular(Boissevain:l968,Bujra:l973,Nicholas 

: 1968).No obstante que la  intenciLjn inicial era  conjugar  tales 

premisas  con supuestos  basicos  de la corriente materialista(A1a 

vi: 1976,Pare:  1979,Marx: 19731, las dificultades d e  manejar  con jun 

tamente  ambos esquemas  hicieron  que(mAs cercano a nuestro 

criterio y a las necesidades impuestas; por la realidad social en 



la que nas aventuramos)  caracterizaramos el fenbmeno politico con 

base en las condiciones estructurales que lo motivaron. Es decir, 

consideramos que el fenbmeno politico es en principio, una pro- 

.yecci&n de la estructura  econbmica  subyacente a el- 

CS partir de  ello realizamos  un  anAlisis de la estructura, 

organizacidn y transformaciones de los grupos faccionalss y pudi 

mos definir los motivos de adscripcibn d e  los sectores  de la 

poblacibn y los nexos internos de las facciones-Esto lo hicimos 

con base en una tipificacibn  previa de la estructura socioeconb 

mica  que elaboramos de la comunidad justificada por la relacibn 

de los afectados c m  los medios  de produccibn de su entorno, a la 

cual , agregamos las expectativas de las familias  reubicadas en I 

t&rminos de educacibn y trabajo dado que &tos dos rlltimos eran 

mbviles explicitos del actuar politico. 

La  posibilidad de contemplar el proceso faccional en su 

relacidn con el proceso mayor de la reubicacibn  partib del uso  de 

elementos  procesuaiistas que  nos  permitian delimitar las exten 

siones y contracciones del campo de. accibn politica en distintos 

momentos.Es asi que conceptos como  "campo" y "arena" 'de accibn 

tores de la reubicacidn en  un mismo espacia  de anAlisir,aunque 

&!etos pertenecieran a esferas po1.iticas de'diferente jerarquia y 

su participacih  dentro del proceso faccional fuera intermitente. 

Tuvimos en cuenta el que las premisas  procssualistas consi 

deran al individuo como el elemento clave del actuar y del ana 

lisis politico, aunque  sin sustraernos  de nuestro  planteamiento 

basic0 que nos hacia  contemplar esas  acciones individuales como 

producto de las relaciones  sociales y politicrr que se daban en 
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un entorno mAs amplio  que el local y que-  en mucho-sobrepasaban 

la  .v.oluntad individual de los lideres, por  tomar un  ejemp1o.A 

partir  de  ello  explicamos la  dinarnica faccional al interior  de 

Balsas y su relacicbn con el juego politico  extralocal, asf como 

la influencia de  9ste en todo el proceso. 

Realizamos tarnbi&n  un trabajo  genealbgico que, si bien  no 

fue muy extenso, en tPrminos de la poblacibn  involucrada en  la 

reubicacibn, si fue  representativo de los distintos  sectores 

socioecon&micor de la comunidad.Nuestro objetivo  era  considerar . 

las  variables  que  intervinieron en la adscripcibn  faccional y en 

el surgimiento  de los nuevos  lideres  dentro del conflicko, asi 

como medir en alguna forma el impacto  que la reubicacibn  ejercia 

en las  relaciones  sociales y de parentesco  de la localidad.fina1 

mente, el analisis  genealbgico  dio  soporte a la tipificacibn 

socioeconbmica hecha inicialmente. 

Pensamos que el abordar aqui de manera mas profunda el 

aspecto -politico del contexto total de la reubicacibn en el 

embalse hubiera, sin duda, enriquecido  este traba3o.Sin  embargo, 

nuestw - inter&  -:$ue.hacar un anAlisis---local, y exi-s*mi otrw.-- 

trabajos o informes  de  actividades en practicas de campo por 

- - " . .  ~ - . .  .. 

parte de estudiantes del Departamento  de  Antropologia Social de 

la UAM- Iztapalapa. 

En la reubicacibn  de  nuestra  comunidad  de  estudio aparecen 

dos rancherias cuya actividad  productiva  basica  era la agricultu 

ra de tempora1:Tecomapa y la colonia  ejidal de Campo Arroz. La 

Primera  es mencionada segOn la importancia que  tuvo  dentro del 

proceso  faccional,  sin  profundizar en sus caracteristicas . A l  



igual que  Tecomapa, Campo Arroz signified eblo un soporte  y 
c-i 

ob jeto de  competencia .interfacc'ional, y no consideramos  relevante 

profundizar en sus caracteristicas,puen su participacibn en  el 

conflicto s¿lo tiene importancia  como  elemento  que  denota las 

actividades e influencia de la Comisibn  Federal de Electricidad 

dentro del proceso  global  da reubicacibn. 

La inexistencia de datos  sobre el nhmero  exacto  de  miembros 

de ambas  facciones en las distintas  etapas de su desarrollo se 

suple, no obstante,con el material disponible  proveniente de 

tablas y listas  de avalhos de la faccidn  ejidal, lo cual nos da 

tan  &lo datos  aproximados en este sentido.Hemos de aclarar  que 

si en  el trabajo de  campo no realizamos ningllrn muestre0 es2adis 

tic0 como parte de la investigacibn, fue  por dos razones8 

1 )  dadas las circunstancias  impuestas  por 

la reubicacibn, en  donde se censb  repetidas  veces a la poblacibn, 

el hastio o la inseguridad de la misma se reflejaban en un  apa-- 

rente  cambio  de  opinibn o la duda en las entrevistas realizadas. - 
2) no  consideramos en aquellos momentos, que los 

objetivos  centrales  de  nuestro  estudio  ameritaran  datos  numCri 

cos exacl5mK m-, s-fri duda, nus Yn;ltli . 'erarr sfdo- dC. rr%-%l'f&ad! em l=a 

sistematizacibn  final de la  informacibn. 

Queremos  hacer la aclaracibn  sobre el uso d e  un tQrmino a 

lo largo-de este trabajar "avecindado", que es un concepto legal 

registrado  en la Ley de Reforma Agraria, por el que se entiende 

que la persona o personas que. viven dentro de un ejido sin ser 

ejidatarios  reconocidos por la ley, se  constituyen o reconocen 

como "avacindados del ejido" .Sin embargo, al termino  fue reinter 



pretado y utilizado  politicamente en  la contienda facc'ional de 

tal forma que se entendia que el "avecindado" iba en contra de 

los intereses de la faccibn  ejidal, y seghn  su eleccibn polftica 

por la faccibn de avecindados, se le juzgaba como tal  independie 

ntemente de que se tratara realmente de un avecindado o de un 

ejidatario.Es importante seÑalar  que se identificaba principal- 

mente  con tal resemantizacibn del termino a los miembros del 

sector de pequeÑos propietarios; avecindados en el ejido de Rio 

Balsas y Puente Sur Balsas desde  decadas atrAs. 

La estructura de la tesis esta dada por la hilacibn de la 

termatica general de reacomodos  con el caso particular de la 

reubicacibn que  nos ocupa,y al faccionalismo  existente en  la 

comunidad de estudio.Consta de  cuatro capitu1os:el primero hace 

referencia a los reacomodos en  un sentido general, y en particu- 

lar  nos habla de las lineas de trabajo(oficia1es  e informales) de 

la Comisibn Federal de Electricidad . 
El segundo. aborda las caracteristicas socioeconbmicas y 

L 

politicas mAs relevantes de  la comunidad de estudio  antes y 

durante el- proceso faccional.El tercer y cuarto  capitulos consti 

tuyen la m&dula de la fesTra:' - e ñ " e T  Tercera se abordan las bases 

tebricas y metodolbgicas de la investigacibn y se introduce al 

lector a la etnografia del conflicto en Balsas y a BU analisis. 

En el capitulo cuatro se desarrollan la  dinarnica del mismo 

y el analisis de ambas  facciones por separado, para conclulr en 

las conclusiones, con una sintesis analitica de ambas.Finalmente, 

el quinto capitulo lo constituyen las conclusiones  sobre la 

ínvestigacidn presentada y algunas aproximaciones acerca de lo 

que ocur-rib  en la zona una vez que la Comisibn Federal de 
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Electricidad  termin6 su labor en Ea zona y se ausentb,  dejando un 

vacio polftico. 

E l  argumento u t i l i z a d o  aqui pretende ser una aporfacidn a 

los estudios del proceso  pol i t ico  v inculado con todo reacomodo de 

poblacidn  independientemente de su  motivo y de l  organismo 

ejecutor .  

- 



CAPITULO UN.0 

Los reacomodos de poblacibnr el contexto de 
un conflicto  politico 

Se hace aqui una introduccibn breve de la tematica  de las 

reubicaciones de poblacibn  acompaÑada de la exposicibn del desar 

rollo del proyecto  de  reubicacibn de la hidroelgctrica El Cara 

coli de tal forma se hace evidente la relacibn que existe  entre 

ese  espacio  analitico que nos ofrece  cifras,  definiciones, expli 

caciones  y.caracteristicas generales de estos  fenbmenos  con el 

A m b i b  - cot id-iano 

caso particular. 

La estructr dra  del capitulo  gira en torno a cuatro  puntos 

centrales para- la comprensibn y la valoracibn de los reacomodos: 

1 )  Cual ha sido-en la praxis- el papel del Estado 

Nacional-. y -- de -€os-~rganis;mors- admin-ist.txatiuos-.. (mexicanos) como 

agentes--  dinami zadores-y organk-zadot?es de  nuevas al ternativas de 
. " 

" .. . - -. - 

produccidn  para los afectados, y dentro de las posibles  expecta 

tivas o planes  de  desarrollo regional sustentados por el discurso 

oficial del Ejecutivo Nacional? 

2)Cbmo se mani+iestan los habitos y vicios,  aai 

como los linaamientos  politicos del sistema  administrativo de un 

pais en  la primera  fase d e  reubicaci&n?(Cfr.T.Scudder: 1981,S.Ro 

binson:  1987,L.Bartolom&: 1973). 

3)CuAl ha sido el desenlace del proceso  politico 
, 

1 
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en s'i, provocado y alimentado  por las acciones  administrativas 

correspondientes al reacomodo? 

4)Qu& significa  convertirse en  un "sujeto reubi 

cable"  de la noche a la maÑana?Qu& significaria  para ti o para m i  

estar  supeditados en nuestras  decisiones y expectativas  de vida a .  

un proceso de esta  naturaleza? 

A partir de  estas  preguntas, el capitulo  contiene  tres 

apartados: uno en el que se plasman las caracteristicas  generales 

del fen&meno.Un segundo apartado en el que se informa y se anali 

za el caso  particular del proyecto  que acornpafib a la construccibn 

de la hidroel&ctrica El Caracol ("1ng.Carlos Ramirez Ulloa"). Y 

finalmente,  otro en el cual he retomado algunos testimonios 

etnograficos del pueblo de Balsas  con la idea de ejemplificar " -~ - - 

situaciones-, transformaciones  e  interrelationes que se dieron 

entre la poblacibn  afectada y los actores  externos  a la comunidad 

que participaron en  el proceso de reubicacibn d e  una  u  otra 

._I 

forma.En ellas  se encuentran  fragmentos  de  historias de vida de 

miembros de los dos grupos en con+licto. 

="-. . .. .. 

I. De las  cairia~terlsfXcas generales: 

Hablar  de  reacomodos de poblacih en un sentido amplio es 

aludir  a fenbmenos de  cambio  social  acelerado y drAstico(por su 

compresirjn  en  el tiempo), -que implican la movilizacibn de pobla 

ciones  de distinta magnitud y condicibn. Las que, por circunstan 

cias sociales o naturales-  planificadas o imprevistas-.se ven 

obligadas a abandonar su lugar d e  residencia  original para tras- 

2 



ladaree hacia nuevos asentamiento% que Ab siempre  reproducen  las 

condiciones  originales  de  vida y que, casi nunca son elegidos por 
< 

el  las. 

Para  algunos  autores  estas  mudanzas  colectivas  constituyen 

una 'lmigracic!m forzada"  (Petereen, 1982:2 y Eichenbaum, 1975 citado 

por Petersen,id.)en los que los directamente  afectados han perdi 

do  su capacidad de decisibn-  que no de respuesta(1)- frente al 

hecho  de partir.Para ellos no existe mas opcibn, y mucho  menos en 

cuanto  a la eleccibn de las condiciones,  tiempo y lugar al que 

habran de mudarse. 

Este tipo de migraciones se caracterizan  por la ausencia 

de  una  motivacibn  autogertada en los migranter, que a menudo 

estan relacionados  estrechamente  con  alguna instancia u  organiza 

cidn gubernamental  con  mayor  poder(2) que ellos, que controla de 

una u otra  forma  todos  sus movimientos(Cfr.Hansen & Oliver- 

Smith,1982:4).En consecuencia, en las  migraciones  forzadas-  seghn 

afirman los autores-, los  migrantes buscaran retener o reestable 

cer '6us anteriores  condiciones.de vida. 
L 

Es esta  una  tendencia  que  resulta lbgica,  en  la que los 

aSectados- pret'errdgiras.wgurar lbs e3*rr#Prtlos. d&- er~tiabi'lYd&& e ~ p ~ t ) :  -- 

mica y politica de manera colectiva  e individual.Lo cual se 

complementa  con la bQsqueda de ganancias a futuro, pues el reaco 

modo y sus  efectos tambien  son  una via para transformar lar 

. " - 

situaciones  previas  de vida,a la vez que  altera  las  redes de 

relaciones sociales y el liderazgo 1ocal.En nuestro  estudio de 

caso podemos  mencfonar, pot- ejemplo, -la  restitucih de casas- 

habitacibn que la Comisibn  Federal de Electricidad hizo, y  que en 

algunos casos  fue motivo  para que los afechdos adquirieran una 

3 
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propiedad mas de la que poseianl o de los servicios  phblicos  con 

.. 

los  que se equip& al nuevo  asentamiento y que prometian  mejores 

alternativas  educativas para la poblacibn. 

Independientemente  de  que  califiquemos  este  tipo de fen& 

menos  como  migraciones  forzadas o como  "actos  involuntarios, 

colectivos,  precipitados  e impuestos. . . I * (  haciendo  eco de 4.Avi 

la,1982:2), resulta  claro  que  afectan  las  estrategias  basicas  de 

supervivencia  de un grupo asi como  su  organizacibn  social, poli 

tica, econbmica y, aspectos  ideolbgicos y culturales  que  forman * 

parte  de  su acervo de c0nocimientos.Y que, ademas, la capacidad 

de decisibn del grupo  re ve restringida y supeditada  a las deci 

siones  de un poder superior  que  emana del Estado  Nacional y de su 

representacih en  el Ejecutivo Nacional (cfr.Goldsmith & Hi1 

dyard,1984 y 1986). 

Desde su perspectiva, L. Bartolome (1981) los ha definido 

como "fendmenos  complejos  multidimensionales de cambio  social 

acelerado, . . ' I  cuyo efecto  principal es la ruptura del nicho 

fisico- y social  de las coaunidades.Tnas lo cual se inicia un 

nuevo; l.??noc~bio- nada.. sencil-la- de. conocimiento del. medio' y d e  

seleccibn de alternativas de vida que ya estaban  funcionando y 

". .".~ ,.,,. . "L.+- ' .." 7°F" - - . .. ." .. - .  . __ " . .  

que eran congruentes con las necesidades  de la gente  en .SU ante 

rior  asentamiento; al menos en la mayor  parte de los caros. 

Una relocalizacibn  desarma la red de relaciones sociales de 

la comunidad- nos dice el  autor-, ,basada en la vecindad, en  el 

compadrazgo, en  el parentesco, en  la amistad instrumental y otras 

formas  de organitacih tradicional, al incidir  directamente  pobre 

el espacio  fisico en el cual se desenvue1ven.Y lo mas srave  de 
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ello es que  este  tipo do redes". . .no sblo  canalizan  las  rela 
ciones  de  ayuda mutua... sino tatnbidn el flujo de recursos  que 

son  vitales  para lor esquemas  de  supervivencia y para el funcio 

namiento  de  los  mecanismos de transformacibn...' de las comuni 

dades(Cfr.L.Bartolom~,l982).Resulta necesario  y  natural,entonces, 

un reajuste  de  estrategias,  de  soportes  de  vida  y de fuerzas 

politicas  que  tiene  vertientes  distintas  seghn el caso del que  se 

trate. 

( i t  

Estamos,  pues,  ante un proceso(3) social y poltico de 

amplias  dimensiones en el tiempo y en  el espacio(cfr.T.Scud 

der,1982,16),  en el que  estan  implicados  diversos  campos  de  la 

actividad  humana,  que  interaccionan  entre si a travh de los 

actores que participan  en la reubicacibn(4).  Son  procesos  que 

generan, a su vez, una multivariedad  de  fenbmenos  micro y macro 

sociales,  desde  aquellos  que son  perceptibles a simple  vista 

hasta  los  que- sin manifestarse  en un primer  momento-  pueden 

alcanzar  niveles de repercusibn  que  conducen a lar  comunidades a 

la perdida de su identidad  grupa1 y de sus estrategias  de  super 

vivencia de manera  definitiva(Cfr.  biliografia  anexa en torno a 

fa presa die ~swarr: en E~'IFWY . 

- 

.. . .  " 

A lo  largo de la  historia,  los  reacomodos de poblacibn se 

han  originado  en  factores  naturales(maremotos,  terremotos,  erup 

ciones volcAnicas,  ciclones. . . 1 y soci.ales( suerras, invasiones, 

proyectos  de  colonizacibn  y  de  d&rarrollo,  etc.),  por  lo  que no 

son un fenbmeno  nuevo en el mundo. Sin embargo,.cuando  los  vemos 

asociados a la realitacidn  de  proyectos  de  deoarrollo(S)  para la 

produccibn  de  energid  elbctrica se puede  decir  que  son  fenbmenos 

mas o menos recientes(cfr.T.Scudder,Goldsmith & Hildyard,  L.Bar 

, 
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tolo&,  B."Ihndez y ot ros )  . 
La nueva  nueva  pauta de desarrol lo  tecnolbgico en e l  mundo, 

instaurada  t ras   la  Segunda Guerra  Mundial, y  a p a r t i r  de e l l o   l a  

incesante demanda de  energia  elhctrica  por  parte de la indust r ia  

y de l a s  grandes  urbes  ha  impulsado l a  construccibn de grander 

obras de in f raestructura  que satisfagan  esas  necesidades a l  menor 

costo. Asociadas a este hecho, las  reubicaciones de poblacibn se 

han mult ipl icado a ta l   punto  que, en los  Qltimos  cuarenta y cinco 

aijos S@ considera que es es te   t i po  de motivos en donde encuentran . 

su   o r igen   la  mayor parte  de las  mismas.Veamos algunos  ejemplos 

s i g n i f i c a t i v o s   p o r   e l  nhmero de afectados: 

TCIBL4 Is Muestra  de  reacomodos a nivel  munidal I """"""""""""""""""""""""""""""""""- 1 *] 
Presa Volta(Ghana)................~........79,000 habs. 
Presa  Lago K a i n j i ( N i g e r i a ) . . . . .  .............. 42,000  habs. ~ 

Presa K~riba.................................S,000 habs. 
Presa  del  Alto  Aswan(Egipt0) .............. = . 1 2 0 , 0 0 ~  habs. I 

Fresa  ~e$an(Turquia)  ...................... 30,000 habs. 
Proyecto Pa Mong(Vietnam)... ................ 4SO,OO0 habs. 
Presa  Three  Georges(China) ................ 1,4O0,000  habe. 
Presa  Sobradinho(Brasi1). ................... 60,000 habra. 

Pressa I3an.j iangkou (China) .................... 383,000  habs. 
Presa  Nagbeto(Togo).. ........................ 10,000  habs. . 

- .... .. - ~~. 
. .  __ - 
"___ . -  

(Fuentes: "Loss o f  agr icul tura l   land by f looding"  
en;Hi Xdyaml' & Goldmith,ltCir84,vul-. 1. Y Cernea,f+., 1988) . 

En t&rminos  globales, seghn  seÑalan. las  expertos*  loa  pro 

yectos   h id roe lk t r icos  e hidrAul icos han impl icado  la   reubicacibn 

de  721,063  personae  entre 1957-77 en  Asia y 4frica.En  Latinoam9 

r i c a ,   l a s   d k a d a s  delos 70 's  y los   80 's  han s i d o   p r o l i f i c a s  

t a m b i h :  se afectaron  alrededor de 240,920 personas  hasta 1986.Y 

entre  1978-85 en MOxico, la  poblacibn  reubicada  por  proyectos 

. 
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hidricos  fue de 75,047 habitantes; sin contar con que .en algunos 

casos se desconoce el nhmero exacto de personas reubicadas(cfr.4 

nexo No.1). 

Una relocalizacibn, esto es claro, coloca a la poblacibn 

(individual y co1ectivamente)en crisis  frente a la supervivencia, 

lo que en no  pocas ocasiones excede  su capacidad de una respuesta 

efectiva a largo y mediano p1azo.Y en este sentido cobra gran 

importancia la perspectiva con cual se aborde la pcoblematica 

social que  senera una reubicacibn desde un  inicio. 

Proyectos de reubicacibn en los que el aspecto d e  restitu 

cibn de vivienda es tomado como el punto centra1,cuando las 

afectaciones en el Ambito de la produccibn son- a todas luces-  el 

punto  clave para restituir a los afectados  sus  niveles  de vida 

anteriores(ya no  digamos para mejorarlos), demuestran  solamente 

una comprensibn inacabado de la complejidad de estos fenbmenos 

sociales. 

Las relocal iracioners- de- -pob.~- ; rci~n(tratese de aquellas para 

damn-i;f  i,cados o por  proyectos  de  desarrollo) se componen de  tres 

1.La previa al translado  de la poblacibn, que se inicia 

con la aparicibn de la causa o factor de origen. 

2.E1 siguiente  momento llega con el translado de los 

afectados; y es el punto en  el que la tensibn  vinculada a lo 

largo de la primera etapa , y exacerbada  notablemente por una 

mala informacibn desde la caspide  de  decisiones hacia los afecta 

dos, llega a su climax.En ocasiones S@ manifiesta semanas  antes 

con un clima de tensibn y problemas  entre vecinos, colapsos 

7 
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nerviosos,  miedo y angustia  generalizados.Y, como lo  demuestran 

algunos  esfudios sobre salud, se  incrementan las tazas  de  morbi 

lidad y mortalidad  entre  los  afectados de manera precipitada(c 

3r.L.Bartolom&:  1973 y 1982,  T.Scudder:  1982,  Barabasr  1979,Cer 

nea,M. : 1988 y otros) . 
3. Se  considera  que el  proceso  de  reubicacibn en su 

tercera  etapa  transcurre del translado  hasta el momento en  que 

las  comunidades  consiguen  reestablecer  eficazmente PUS condi 

ciones de vida, reconstruyendo 5u red  de  estrategias  productivas 

satisfactoriamente.Lo  cual-  seghn  T.Scuddert.1972)-  puede  ocurri-r 

en  un  lapso  hasta de diez aÑos, o nunca. 

&hora  bien,  cualquiera  que sea la identidad  que  asuman  los 

proyecfos ..de. desarrollo( o los de calonizacibn),  las  reubica 

ciones  asociadas a ellos  difieren  de  aquellas  que  son  originadas 

en  factores  naturales,  aunque  en ambos casos se hable  de  migra 
I 

ciones  farzadas.CuAles.son  estas pr~tendidas.dif.erenriap? 

reub-icaciones de.1  primer-tipo, lcpianif icaci&n  previa de todas 

suo-.;.c~d.i.~don~o~~es~un ... fa~-t;orr;-iRdi,PPPR~~;:qUIrpXIO".~~~~-~4ier~.prr?~~rne- 

ha  sido  alcanzado  por la  instancia que~ejecuta el proyecto, sino 

que .es-un- requ-i-sita %olicitado.,.hassta-  hoy,por.. una-sbla institucibn 

internacional  finantiera, el Banco  Mundial (cfr.M.Cernea: 1988) . 

.- ~ 

Dado  que (rste considera  que  estos "...proyectos  tienen a menudo 

una  importancia crucial  para el desarrollo  nacional o r'egional 

desarrollo  que  financia  repercutan  negativamente en el desarrollo 

de  otras  Areas, sus accionesy  objetivos re ven  obstaculizados. 

En  casos  como el de El Caraco1,el  proyecto  tbcnico  corres 
, . .  . .  
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pondiente a la hidroelktricr fue  contemplado y diseÑado 

con veinte a&oe de anticipacib, y la relocalitacibn  de  los 

afectados estaba  prevista  diez aÑos antes del traslado.En este 

sentido, puede  decirse que la inmediatez y la precipitacibn 

figuran como  caracteristicas del segundo  tipo de reubicaciones, 

dado  que un acto  de la narturaleza  no  siempre e6 posible prede- 

cirlo ni medir su impacto. 

Encontramos otra distinci&n en  lo que  respecta a la forma 

en la que aparece el gobierno federal mexicano.En el primer tipo, 

,Bste se instala en  la zona de reubicaciones  desde  tiempo  antes 

del translado  fisico  de los pueblos y se  convierte  usualmente en 

el hnico rector de las modalidades tknicas, administrativas y 

politicas del reacomodo a traves  de su brazo  ejecutor que, puede I 

decirse, es el Qnico  medio de comuniacibn o de  dihlogo  directo 

entre los a+ectados y las instancias  gubernamentales federales. 
i 
I 

Una tei-cera  disstincibn que puede  establecerse es el hecho 

de que en una relocalizacich, forzada por acontecimientos  natu 

rales, el objetivo  central inicial son l o s  proyectos y estrate 

desarrollo( y por tanto se miran  en calidad de un interest nacio 

nal que tiene motivatziones econdmicas, tanto como politicas ex 

plicitadas en  un compromiso  oficialle1  bienestar  de  las  pobla 

ciones  afectadas  para a segundo-termino por 10 regular. 

Esta visidn que  coloca al impacto social del desarrollo 

energtktico de un pais es segundo lugar parte de  factores  ideolb 

gicos cimentados en una  comprensibn inacabada de la complejidad 

" 



de los  procesos de relocaliracibn, asi como de  compromisos poli 

ticos  de alto  nivel -. gubernamental .Aunque tambi4n  guarda  relacibn 

con un hecho real segrln el cual; planificar  adecuadamente y hasta 
I 

sus  .hltimar  consecuencias  una-relocalitacibn elevaria - en  la 
mayor  parte de los casas- el costo  de la obra muy por encima del 

de la hidroel&ctrica,y con  ello  podria  ponerse en peligro la 

viabilidad  de. &sta(cfr.Goldsmith & Hildyard: 19861.Sin embargo, 

cabe aqui mencionar  que  instancias  internacionales  de  crCdito 

como el Banco  Mundial  preeven el financiamiento  de  las relocali 

zacioneia, y que" ... con el fin de asegurar la disponibilidad de 

recursos  necesarios  para  las ... (mismas)...- y para  eliminar 

aquellas  econbmicamente injustificadas-...requiere ... (que su 

costo)...(tanto las indemnizaciones por p&rdidars de bienes  como 

los  costos  de las necesarias  medidas de re-desarrollo) sea in 

cluido en  el costo global del proyecto, y que  dichos costos sean 

tomados en cuenta  para  estimar la rentabilidad del proyecto al 

e-fectuar  el estudio  de  factibilidad  econbmica del mismo"(cfr.Cer i 
~ - 

nea,M.;1988:6-7,  trad.e!sp.) . 
Ahora bien, a h  considerando  que en muchos  casos la justi 

peligro la  viabi-ldad de la obra %Bcnica.Podemos aflrmar  que linea 

politica  que ha definido el tratamiento de lar reubicaciones  a 

nivel mundial se ha  expresado en 45- aÑos,como una ". .. actitud  de 
menosprecio hacia la trascendencia social..." y ecolbgica de las 

reubicaciones(Cfr.S.Robinson:l983). 
.~ 

Podemos  agregar  que tal actitud se  sustenta- en  la praxir- 

en  el hecho  de  que  cualquier  obra  tBcnica d e  consider-able dimen 

sidn e importancia es cuesstibn  de posibilidades de ascenso poli 
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t i c 0  y econdmico para  algunos de ];os que par t ic ipan  en ellia.De 

. . t a l  forma  que suele  convertirse en  una especie de negocio.En e l  

caso  del reacomodo de p o b l a c i b n   o r i g i n a d o   p o r   l a   h i d r o e l k t r i c a  

en c u e s t i h ,   l a s  compaijiae constructoras  y,  funcionarios  grandes 

y pequegos asociados a e l las   por   lazos de amistad, compadrazgo y 

otros ,  nos  mostraron un ejemplo de cbmo se da esa cap i ta l i tac ibn  

indiv idual :   e l   contrato   para  una etapa de construccidn en e l  

c proyecto de reubicacibn  estuvo de  antemano asegurado  para una 

compaÑia(”Oribn”),  porque  uno de las  pr incipales  accionistas  era 

hermano del  entonces  secretario de Programacibn y Presupuesto;  de 

t a l  forma  que forta lecer  ese lazo de amistad  instrumental  resul 

taba  provechoso- s i n  duda- para  e l   Director   del   proyecto de r e l o  

cal.i;racibn..Otro  ejemplo lo   const i tuyeron  los   mater ia les  con los  

que hicieron  los  techos de las  casas(multipane1) que provenian de 

una  fabrica en Mon.terrey,  y que pese  a no ser  asequibles en l a  

regibn, y a las  mhltiples  objeciones de los  afectados,  fueron 

calocados- en casi todos -h nue.vas sentmientos(axcepto en e l  

nuevo poblado  de  Las  Juntas,  e1  -primer  asentamiento  contru’do  por 

€ a y - Z E E :  m#. -%5&#2,, . e n .  donde se. cm.&mc.at-~~~ bech-. da: t.&&-.cuya. -Lidad 

d e j b  mucho que desear). 

De forma  breva,  podria  decirse que l a   p o l i t i c a  de .reubica 

ciorres  a n i v e l  munidal  se  caracteriza  por: 

a) Una actitud  constante y casi  generalizada de l o s  . 

organismos  financieros de des-responsabi l izarse  de- las consecuen 

c ias  y de l  impacto soc ia l  de las  obras que +inancian.Que, como 

expresa J. Waterbury(l983) , ‘ I .  I . p re f ie ren  mantener  una v i s ipn   t run  

cada del  posible  impacto  para no tener  responsabilidades en  un 

, 
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momento dado, y actuar d n  en contra  de lar evidenciar y de las 

advertencias de los  tknicosa y profesionales  que  trabajan en este 

campo"(Op.cit. ,p-26) . 
Tal actitud se justifica  con la idea de  que las modalidades 

* 

que  asuma  una- reubicacibn son 'I. ..asunto interno del pais  presta 

tario..,"(Idem.) .Esta premisa o supuesto  continth  apareciendo 

en las  obras  financiadas por el Banco Mundial(cfr.M.Cerneat1988), 

pese al reglamento  expreso  de la institucibn que obliga a los 

proyectos  financiados  a  contar  con  personal  especializado en el 

area social, haciendo  Bnfasis en. las antropblogos so 

ciales(1dem.) . 
I 

b) Por otro lado, nos  encontramos  con  una  franca resis- 

tencia  de los ejecutores y planificadores  directos de las reubica 

ciones, a incrementar fa invers3bn en  ellas.Esto, como he mencio 

nado,. obedece a una posible inviabilidad del proyecto thcnic0.Y 

tal objecih tenderia a justificar el que en  la generalidad de 

la5 experiencias se sigan  adoptando  criterios  de  diseÑ0  que  no 

son compatible6 con las necesidades  reales  de  las  poblaciones 

afectadas 5i hablamos de casas-habitacibn  que se restituyen m 

coñ%ad%m -ocasiones.. 

I 
." 

c I 

.. -~ 
" . 

.~ . ~ .  . ~- ~. -~ . . 
. .- - . . - . . -, .~ 

.-S 

c) Pero,no es el aspecto de la vivienda a restituir un 

elemento  primordia1,a largo plazo,en el que 58 vea asegurado el 

futuro  de los afectados.QuizA una de las caracteristicas  altamen 

te negativas  de la politica actual d e  reubicacioner se refiere a 

la ausencia  de  alternativas  productivas  viables para los afecta 

dos,a la par que una  nula o muy baja compensacidm de tierras que 

quedan  inutilizadas por los embalses o por los nuevos asentarnien 

tos. 
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Las indemniraciones y el pago de expropiaciones  de  tierras 

4ejidales en el caso que me ocupa)  suelen  ser  vistas  como una 

tomplicacibn mas.de1 proyecto.Los avalhos  se efecthan con base en 

precios  comerciales no actualizados , y  la  red de  amistades ins- 

trumentales al interior de la administracibn  federal y regional 

del gobierno  prestatario  permite, en no  pocas  ocasiones,que los 

ejecutores  de la reubicacibn  eludan el pago de expropiaciones. 

d) En cuarenta y cinco aÑos se ha visto que otra  de  las 

implicaciones de esta  politica es el desgaste y la salinizacibn 

de los terrenos  aledasos  a  los  embalses de las presas, el incre 

mento de enfermedades en las poblaciones  que viven a  orillas de 

ellos y la perdida de millares .de hectareas de bosques y de 

tierras  fBrtiles  sin  que  se prevean o solucionen a mediano o a 

largo  plazo  estos  efectos  ambientales y demogrificos(  a  excepcibn 

de las  campaZas de vacunacibn cuando  enfermedades  endhmicas  como 

el paludismo o alguna  otra se han instalado ya entre los pobla 

dores) . 

, 

Hasta aqui es posible -advertir  que la bptica can'la' que se 

han d d o  1 levando- a.-caba nume"r.-reub-i.cac.iPnas de -pohlac itrn 

en el- mundo  dista  mucho 

mientos  politicos del 

de aque'll-a otra 

Banco Mundial, 

" . 

menc ionada en los 1 inea 

SegQn la  cual".. .. estos 

eventos(laf3 reubicacionee)pueden ser  encarados como oportunidades 

multifac&ticas- para l-a reconstruccidm  de  sistemas  productivos y 

de asentamientas humanos; oportunidad que puede  traducirse en el 

desarrollo de los niveles de vida tanto  de 10% afectados  como de 

l a  economia  regional  de la que htas forman parte"(cfr.Cernea,M 

,1988t24, trad.esp. 1 . 



L ' A,, 
1 . .  I 

Sin duda, esta  perspectiva  parece ser la &S conveniente  y 
n 

realista;  aunque mas costosa y di'ffcil, pensamos  que es la &ni- 

ca congruente con las expectativas  gubernamentales de un desarro 

110 continuado  y  eficaz en las -diferentes  Areas de la produccibn 

de un pais,a largo plazo. 

II.De la hidroel&ctrica "EL CARACOL" y su 
proyecto  reubicacidn en el caso de Balsas 
, Gro . : 

Me gustaria  decir  primero  que  se  trata  de un proyecto 

hidroelktrico  que tiene sus inicios en 1959(cfr.Memorias del 

Congreso  de HidroeIectricidadtl968), aso en el que la Camisidn 

Federal de Electricidad (CFE desde  ahoralhizo  estudios de factibi 

lidad y de ubicacibn de la presa-Diecisiete aÑos despuks,1976, 

reaparece en  la zona el Departamento de Geologia de la CFE e 

instala  un  campamento en las  inmediaciones  del  cerro  conocido 

como "El Caracol", esculpido 'por la forma que toma el curso del 

L 

hidroeleictrica se encuentra a unos 350 k m r .  rio arriba d e  la 

P.H.El Infiernillo, y aproximadamente a 50 kms. asuas  abajo del 

puente de Mezcala(carrctera Mhxico-Acapulco). 

Como se ha mencionado, el proyecto hidroelktrico "1ng.Car 

10s Ramirez lJlloa"(E1 Caracol)  forma  parte de un sistema de 

nueve  presas  proyectadai a lo largo de la cuenca  guerrerense del 

r i o  Balsas, de las cuales sblo tres  estaban  funcionando en 

1986:P.H.La Villita,P.H.El In#iernillo y P.H.El Caracol  (Ver &ne 



c .- 

~ O S  N O S , ~  y 3 ) .  

El Caracol se inicib  en  1977-78 y terminb  de  construirse en. 

1985-&.E1 costo  de la obra se calculaba  en 300 millones de 

dblares  en  1987tInf.P. Jasso: 1987) .En  comparacibn a ello,  diremos 

que el costo del poblado No. 4 del proyecto  de  reubicacibn(Ba1 

sas)- el mAs grande y bien  equipado  de la  zona  de  reubicaciones- 

se estimaba  en  1,600  millones  de  pesos(Idem.)en  1986. Y la pregu 

nta  seria: una reubicacih diseÑada  en  terminos y conveniencia de 

la poblacibn del lugar,  acompaijada  de  proyector  productivos  viab 

les y reales, de  casas-habitacidn  adecuadas a las necesidades de 

la poblacibn.campesina, y de  varios  pequeÑos  pueblos en lugar de 

un  gran  pueblo en el que se reunieron a distintas  comunidades 

vecinas,  hubiera  implicado  excederse  en el costo del proyecto  de 

relocaliracidn  en  detrimento  de la obra  t&cnica?Por  lo  expuesto 

en el apartado  anterior y lo  mencionado  arriba,  consideramos  que 

no.Incluso,  algunos  funcionarios  de la misma  paraestatal  que 

fueron  entrevistados,  respondieron que--bajo su experiencia de 

mucho  tiempo-  daba "...lo mismo  hacer  varios  pueblos  que uno 

" . . 2". - 1.: . . " sttlo" con. mayor inxerddm -eaunida:CLnf-. -In~R,CuCLl~t-L~~4)... 
"I . ." .. _"._ - " .- ~ ~" . . - - . .  . .. . .- -. .__, . .- . . ~ "" 

. . " ~. . -- .C "" - I 
.. - - - .. .~ . . . . " " _" " 

Ahora  bien, el proy.ecto de reubicacih  de.la hidroalB 

ctrica  estimaba que la poblacibn que seria afectada directamente 

era de 4933 habitantes  en 1978, en  una zona con  un  incremento 

poblacional del 3.SL anual-  seghn  inform& la Brigada  Intirdisci- 

plinaria de Estudias  Socioeconbmicos de la  CFE(cfr.Informe,.., 

1979:2).ta poblacibn  estaba  distribuida ". ..en poblados,  rrnche- 

r ids y casas  aisladas  que, a partir  de  la  cortina de la presa 

aguas  arriba son: AcatlPn del - R i o ,  Corral  Grande,Santa  Maria Las 
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Juntas, . San Agustin, La Paroka, Huertecilla-S, TomixtlahuacLn, 

Tecomapa, :. Balsas Sur, Balsas Norte,Campo Arroz, Mezcala y . .. (la 
colonia)..:Valerio Trujano. Los dos hltimos st310 serhn  afectados 

parcialmente"(1dem.) (Ver Anexo 'No.2) . 
Estos casi cinco mil habitantes se reubiearian en cinco 

poblados  construidos por la CFE  alrededor del embalse de 70 kmr. 

de largo de la presa, y para  ello se preveia la siguiente distri 

bucidn  teniendo en cuenta  criterios  topograficor, de  comunica 

ciones, . de disponibilidad  de  superficie,  existencia  de  bancos de 

materiales,  cercania a las  Areas  de trabajo, rLgimen  de  tenencia 

de la tierra, jurisdiccitm politica y otros  (Ver  Anexo 2 ) :  

POBLADO No.1- Acatlan del  Rio(Mpio.de Heliodoro Castil 

lo), sobre  terrenos  comunales del propio AcatlAn, con una super 

ficie aproximada de 33 hectAreas.Cuenta con agua  de  varias fuen 

tes y con  bancos de material suficientes  para la  construccidn.El 

ac.ceso inmediato sera por  agua, a traves del embalse  de la pre 

sa(0p.ci.t. ,p.6) . 
POBLADO Ncr.2-Wral Wands, Santa Ma. Las Juntas y San 

sea ca e n "  - rup-eWT"' 

cie aproximada de 15 has. sobre  terrenos  comunales  de CScatlan del 

A9us t+n ,tw i"&* de- t'i"ay* m*"bw" -")J";T-="-: - - "L 

R i o ,  pues  straa de ranchrias del mismo.Hay bancos  de material 

suficiente y agua de manantial; el acceso es por el norte via 

Tlatrala,  a  travbs de una carretera  construida por la  CFE(Idem.1. 

POBLADO No.3- La Parota y Tomixtlahuach(Mpio, d e  Cuet 

zala del Progreso) y Tecomapa(Mpio. de  Zumpango del R i o ) ,  sobre 

terrenos  ejidales  de  Balsas Norte(*'Rio Balsas")  con 15 has. de 

Superficie  aproximada y agua de un manantial denominado,"La Ecca 
_, 
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pard a formar  parte del Poblado N o . 4 . Y ,  cosa curiosa, en 1985, 

cuando la faccibn ejidal del poblado de Balsas  expuso a la CFE 

que el agua de  este mismo manantial podria dotar d e  liquido a lor 

asentamientos  rurales  que  querian  que la CFE les construyera del 

lado sur del embalse,  Bsta  realitb una visita de inspeccibn y 

ne@ la existencia de dicha  fuente de agua que antera fuera consi 

derada oficialmente. 

POBLADO No.4- Balsas Norte, Balsas  Sur y Campo  Arroz 

(Mpios. de Cocula y de Zumpango del Rio;Campo  Arroz  era  colonia 

ejidal de  Balsas  Norte  desde lor aÑos cuarenta).El asentamiento 

contaria con una superficie  aproximada de 100 has.,los bancos de 

material ser consideraban  suficientes y disponibles en las ribes 

ras de los rios,  y el agua  era  suficiente para abastecer al nuevo 

asentamiento.El acceso seria carretero, por el r i o  Cocula y por 

el ferrocarril Iguala-Balsar(op.cit. ,pp.6-7) . 
L 

mismo pueblo; en una superficie aproximada  de siete has.,con agua 

del abastecimiento  del  pueblo y materiales  regionales  disponibles 

en la  ribera  del rio  Mezcala-El acceso seria carretaro(1dem.). 

El promedio de miembros  de  familia en la zona del embalse 

era de 6.2 pers0na.Y se preveia que del  total de  tierras  afecta 

das "...el 83 X estan sujetas a r&gimen agrario y el 17 X son de 

propiedad privada...(en una resib en la  que)...lo baja calidad 

de tierras, a la falta  de  tecnologia y de  crhditos, da  como 



resultado  una  agricultura  de subsist.encia con la consecuente 

desocupaci&n y emigracibn  a los centros urbanos  nacionales o a 

los Estados Unidos.. . '' (Idem. 1 . A  ello podria agregarse  que el 

nQmero de tierras  laborables  era muy reducido y que no habria  una 
-. 

solucibn facil para  dotar d e  tierras a algunas  de  las  comunidades 

afectadas. 

En t&rminos.generales, la CFE observaba que' '...an renglones 

como la educacibn, la salud, la alimentacibn, el vestido y otros, 

se dan situaciones  precarias por la deficiencia o la inexistencia 

de atencibn y de servicios...'*(Op.cit.,p.3). 

Tras  este estudio realizado  por la Brigada  Interdisciplina 

ria de Estudios  Socioeconbmicor  de 1-a CFE entre "1977-79, se 

propone el proyecto  de reubicacibn en  el que  todas  las  pobla 

cioners ocuparian un total de 170 has.Es importante  mencionar  que 

las  afectaciones de tierras  ejidales y comunales  mignificaron un 

problema  para  los  reubicadas  tiempo  .despues,  dado  que en la mayor 

parte de los casos, las  expropiaciones no fueron  concluidas, y en 

& 

I 

".*: ea". scn'o" .~ _" -. . ,  
. . .  *,. .~ 

Tabla 1I.Qfectacioncs de tierras  ejidales y comunales 
en el embalse da la  P.H.El  caracol^ """"""""""""""""""""""""""""""- 

La Parota  (ej ido)  ,139-93-2Shas. 
de tierra cultivable--------- sin 
CIcatlAn del Rio(ejido1, 
incluidas  rancherias  de 
Acatl&n,San  Agusctin,Co- 
rral (3rande,l,447-00-!54 has.-------- sin 
Tomixtlahuacin(ejido), 

Tecomapa(ejido)57-O038hasg---------- sin 
R i o  Balsrn(ejido), 
429-77-79has.de tierra cul- 

57-37-38ha8------------------------- sin 
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tivable y da agoetadero------------- sin decreto expropiatorio 
Puente Sur Balsrs(ejido), 
35-10-94 has.----------------------- con  decreto expropiatorio 

en Diario Oficial del 8 de 
agosto  de 1985 

Atzcala(ejid0),21-80-24 has.-------- sin decreto  expropiatorio 
Mezcala(terrenos comunales), 
126-18-32has.----------------------- sin decreto  expropiatorio 

(Notas Los datos de los ejidos d e  San Nicolhs y de Las 
Mesas  no aparecen  por estar  ausentes de 105 
expedientes respectivos) 

(Fuente: SRA en el Distrito Federalnl985) 

Ahora bien, para poder valorar esta obra de reubicacibn es 

necesario  hacer  referencia al discurso oficial sostenido por la 

CFE en aquellos momentos, en terminos de  una politica  de reubica 

ciones y de  nuevas líneas de accidn que se plantearon. 

A partir de 1978-79 se anuncia en documentos ofi 

ciales internos que las acciones politicas  emprendidas para la 

reubicacibn de los afectados delinean una "...actitud de respeto 

hacia las formas de vida de la  poblacitjn del Area...un absoluto 

-respeto hacia la idiosincracia y la cultura de los pueblos que 

s e r h  desplazados de su Ambito actual..."- dice el entonces Dire 

cfor de la  CFE,Lic.Hugo -Cervantes del Rfolcfr,Ma.de  la Paz Becer 

r i 1 en "Aspecto% relac ftS&cis- coi . f-a con*t-mcci-m crntla-rm+", 

mecan.,22/X/79,p.2). 

La  politica  enunciada se autodefine como "... una politica 
que propicia la toma  de conciencia de  sus habitantes, de1 signi 

ficado  que tiene para el pais la  construccitjn d e  grandes obrar y 

el importante papel que en ello desempeÑan. .. (&stas).  ..para 11e 
varlas a cabo, trans+ormando lo que pudiera ser un rechato u 

oposici&n en actitudes positivas de apoyo y decidida colaboracibn 

con nosotros... una politica que  promueve la participacibn con 
_" 
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ci.ente y organizada de la poblacibn  en la  toma  de  decisiones y' en 

todas  las  actividades r'calativas  a  la  ejecucibn  de 10s programas 

diri9idos.e la  comunidad.  .."(Op.cit.,p.4). 

Veremos.  como, aÑos mas tarde,  una  de las facciones  balseijas 

en  conflicto se vale de este  argumento  eKtrdid0 del discurso 

oficial de CFE para  ponerlo a su favor e interactuar  con CFE, y 

hasta  que  limites esta logrb  ser  congruente  con &l. 

Por otro lado, este  mismo  planteamiento  pol'tico es, sin 

duda, una  respuesta a las  fuertes  criticas  que  habla  recibido la 

GFE con  anterioridad,  con base a experiencias  previas(Chicoast2n 

,Chis. 1 .Tal  cambio no obedece,  sin  embargo, a una toma de  concie 

ncia,  sino  a  la  misma  situacibn  politica  interna y externa  que 

vivia  la CFE: juegos  politicos  ent-re el. personal de confianza de 

la  institucibn y el del sindicato(SUTERM1,estado deficitario, 

retraso  en la consolidacidn  de su6 obras,incongruencias y con6e 

cuencias graves en  los  proyector de reubicacibn  an.teriores.De  ah1 

que se pretenda"...lleuar a cabo un plan  integral  que  contemple 
- 

la creacih de  nuevos  poblados,  la  restitucibn de tierras, las 

producci&n,  que  aseguren el desarrollo  oocioeconbmico  de  los 

grupos  humanos ahi ostablecidos"(Op.cit. ,pel). 

En 1979, la planificacibn de las  reubicaciones,  como resul 

tado  de  todo  lo  anterior, se planteaba  de  esta  manera(Ver,Becer 

rilt1979): 

1.- "Desde el proyecto  participaran  los  interesados  ejecu 
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tando o supervisando las construcciones...para esto se inotalatCPn 

talleres de acceso  libre  a  hombres y mujeres,  donde  fabricarin 

SUB materiales y reibiran capacitacibn  tkcnica tilsica necesaria 

en materias como8 albakilerfa, plomeria, .herreria...".Se suponia 

que la CFE contaba  con personal especializado  que  podia  capacitar 

a la poblacidn, y se pensaba  que este planteamiento" ... tendria 
que  crear  entre los.habitantes un sentido  de  estimacibn y de 

propiedad por lo que construyen".Con lo cual se evitaria el 

desarraigo o el abandono, igual que el "mal uso" de las casas- 

habitacibn  que en ocasiones  anteriores  fuera uno  de los motivos 

de critica(Inf.H.Martinet B. :1985). 

2.-Se planteaba la *'legalitacibn de acuerdos  de  interhs 

colectivo", como  fue la firma  de un convenio  entre el Gobiirno 

del Estado de Guerrero, la CFE y el pueblo  de  Balsas para la 

eleccibn del nuevo  asentamiento(1979).0tro  mecanismo  de  legaliza 

ci&n de acuerdos y de  propuestas de trabajo lo constituian lar; 

asambleas  populares hechas en ocasiones  importantes  con la pres@ 

ncia de autoridades  locales y estat-ales. 
c 

3.- De igual  forma, -se proyectarii la infraestructura de! 

acuerdo  con  las vi'as de comunicacidn  dlreÑadas para Fa. presa;- y 
. _. . L 7 . - . i -.- . ..m- ~ 

k - . - . -34.: . , . . .  -2 " - - , -. . . ~ ~ -2.  . . . .. - - 
". 

se localizarian  "terrenos  factibles  para cada reubicacibn, some 

ti&ndose a la votacih de la  gente"(Idem.),El mismo tipo de! 

mecanismo se usaria  para  determinar los bancos de material de 

construccibn  que bkicamente eran arena y piedra. 

4,- Se llevaria a cabo una "...politics de informacibn 

veraz y peribdica sobre las formas de afectacibn, el avance  delos 

estudios y programas  relativos a los poblados ..." (Lic.Hugo Cerva 
ntes del Rio, citado por Becerril:1979). 
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5.- ;.my una  politica de 

dad que  contemple el reacomodo 

de las  actividades  productivas, 

desarrollo integral de la  c0mun.i 

y las indemnitaciones en funcibn 

la creacihn  de  fuentes de trabajo 

que eviten la  migracibn...  (acompaijado todo ello de)...una organi 

zacidn que  asegure su independencia  econbmica y el beneficio 

equitativo  para todos"(1dem. ).Este punto era, quiz&,  el compromi 

so al que se concedia  mayor  trascendencia en todo el  discurso. 

Como adelante explicar&, hubo limitantes, preferencias y 

modalidades que frenaron la ejecucibn congruente  de  todas  estas 

expectativas y ofrecimientos  surgidos al interior  de la CFE, 

mismas  que  habian  llegado hasta la poblaci&n afectada en los 

primeros  contactos  con el  la. 

Bajo  tales premisas, el programa d e  trabajo para las reubi 

caciones  consistía en tres etapas: 

a) Estudio  socioecontmicm que fue  realizado por la 
c 

Brigada Interdiscipl-inaria de  Estudios  Socioecon 

-bmicos,dependiente  directa de la Berencia  General de 

Es*~a-os de f ~ ~ g e n ~ ~ ~ ' ~ - ~ - P u r F  fmf-n-w-+-f*:=; .' _.I~ 

;+ 

b)Provecto de vivienda para reub.i.cadosren el que in- 

tervino por contrato la UNM-Escuela de Arquitectura( 

Taller  de  Nhmero S ) ,  a traves  de la firma de un 

convenio de servicios  profesionales con dicha inoti 

tuci&n.El Taller de Nhmero presicnb varios direijoe 

constructivos  adecuados a las necesidades  cotidianas 

d e  habitantes del medio  rura1,pero  finalmente estos 

fueron olvidados. 
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c ) h  construccibnr  en  la  cual  sblo  la CFE, las com 

paÑias  .constructoras.particulares  contratadas, y 

algunos despachos de proyectistas  participaron; 

siempre  bajo la  direccidn  de la Coordinadora  Ejecu 

tiva Pacifico Sur de  la CFE. 

El proyecto de rcubicacibn asi planteado  se  orientb  en un' 

inicio  por  esa nueva linea  de  accitm  que  pretendia  atender el 

aspecto  social de manera  coherente.Sin  embargo, en el transcurso 

de la  primera  etapa de la reubicacibn(objet0  de  esta  investiga 

cibn),  las  expectativas  formales  tomaron  un  camino  bastante  dis 

tinto  que,  sin  duda,  influyb  en el desarrollo del fenbmeno poli 

tico al interior de las  comunidades  implicadas, a la  vez  que 

perpetub la tradicional  linea  de  trabajo  en  las-reubicaciones. 

El contacto  inicial de la CFE con  las  poblaciones en el 

embalse se dio entre 1978-79 con la  llegada de la Brigada  antes 

mencionada, que estuvo  integrada  por  dos  sociblogos, dos  agrbno 

mos, una  bi&loga  y dos rrquitectos..Su  objetivo  era  e1 de realizar 

los  censos  socioeconhmicos  en  la  zona  para  diseÑar  estrategias 

p r o d ~ . ~ ~ s ~ ' - i w t e - g i 3 ~ ~ s - ~ - ~ ~  j e c ~ ~ a p ~ * ~ ~ ~ - ~  c 2  as 'pat, 1.=&%"*.~-- 

Se procedib  en-tonces de acuerdo  con  las  lineas de . trabajo 

establecidas  por la Direccibn  de  la CFE al incorporar a la pobla 

ci&n  en la eleccibn del nuevo  sitio  para el asentamiento  por 

construir  en  cada  caso.Balsas  era la comunidad  de  mayor  densidad 

poblacional  e  influencia  comercial  en la  zona, con  una  diversifi 

cacibn social,  econbmica y politica mas acentuada.Fue a s i  que, al 

someter  a  consulta la  eleccibn del nuevo  lugar  de  ubicacibn del 

pueblo, los intereses  diversos  y  las  viejas  desavenienciao no 

, 
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tardaron en manifestarse y derivar en una diviri¿n conflictiva 

entre dos grupos. 

Uno, dirigido  Por los lideres  miembros del grupo  hegembnico 

de la comunidad,que  propusieron el lugar conocido como, "Crur 

Labrada".En tanto  que l a  otra  parte  de la poblacibn-  integrada 

mayormente por ejidatarios - diferia  respecto  a la conveniencia 

d e  aceptar ir a "Cruz Labrada".Presentaban dos opciones; una- 

avalada por la Jefa de la Brigada-,"Campo Arroz"; otra, hacia 

el sur del embalse(8in  que en aquellos  momentos se ubicara un 

sitio  específico todavial. 

Como  detallaremos mas adelante, en 1979 se firma e l  conve 

nio ya mencionado y Cruz  Labrada es elegido como el lugar oficial 

para el nuevo  asentamiento por construir-Sin embargo,  meses  antes . 

de esto,  los lideres del grupo  hegembnico .habian tenido enfrenta 

mientos  con la Jefa dee.la Brigada  por  considerar  que &Sta apoyaba 

lor 'intereses de  ejidatarios Qnicamente.En 1981, la Brigada e5 

enviada fuera de' la zona del embalse y con ello de la escena 

política local; el Direct-or-de la Coordinadora del Pacifico 

Sur? (-I.ng, . .  SiE.l.vadon d e l  Poz.20. h s h c h  iJ. tendr iatt"ds.. &a.g&i .:en a* 1-an te 

bajo sus brdenes  exclusivas, la ejecucibn  tanto de la presa como 

de la reubicacibn de la poblacibn afectada. 

. . . ". "C 1.. % "_ 

Hasita esos momentos, la Brigada  habia  sido el nexo o via d e  

contactos  directos con la poblacibn, pero  ante  problemas  de 

indole personal y de jerarquia que surgieron  entre el  Ing.de1 

Pozso y la  Arq.Ma.de  la Paz Becerril, lac acciones de ella fueron 

suspendidas y la  dinarnica de intsrrelaciones  entre  las  pobla 

ciones y CFE t a d  otros  derroteros-En los que la presencia y, 
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relacibn directa y mediadora a travhs del Ing.de1  Pozzo-'siempre 

con un matiz patriarcal-jugaron un papel  central.Esta situacibn 

(como se vera  adelantelsirvib para  crear influencias  personales 

de algunos lideres con la CFE hasta  qua  &5ta pide la intervencibn 

del gobierno del Estado de Guerrero, y se nombra un encargado 

para  asuntos del reacomodo del pueblo,hnicamente en el caso de 

nuestra comunidad de estudio. 

Ahora bien, hasta  dbnde las acciones en campo fueron cohe 

rentes con el discurso  oficial  antes expuesto?: 

En lo relativo a la supervisibn que los afectados tendrian 

en la ejecucidn del pr-oyecto,se liaitb- en la generalidad de los 

casos- a unas cuantas visitas  a  la5  zonas de reubicacibn(vg.Met 

cala), pero la poblacibn no se organizb  permanentemente para 

el1o.h  excepcih la constftuyb el'pueblt, de Balsas. 

fillí, un sector  de la poblacibn  constituido por ganaderos, 

fruticultores, agricultores en propiedad privada y comerciantes, 

conriguit, organizarse a lo largo de esta primera etapa  con base 

en  la - valga la redundancia- oeganizacibn roc-ial y pol€tica 

vigente,- donde ellos tenian el mayor control de recursos econ 
." " 

-2 - ~ga-z  . " - . .. ~ 

propias necesidades en  el contextu-de-la-. reubiacibn, ut4liiaem- 

los canales  de  relaciones horizontales y verticales(c'fr.H.Alavi 

: 1976)al interior y al exterior  dm1 pueblo, asi como la monopoli 

zacibn de cargos phblicoe civiles . A  partir de ello y de la 

relacibn estrecha que gúardaban con la Coordinadora del.Pacifica 

Sur, lograron supervikar la construccibn de su nuevo pueblo.Sin 

que esto signifique  que la accibn se hubiera dado de manera un 

tanto gratuita. 
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En  el' sentido de capacitar a la poblacibn  con el f i n  de 

hacer  posible la  autoconrtruccibn,  la CFE fue a h  mAs tibia.Ya he 

menciona-do  que el direÑ0 y la  construccibn de los  nuevos  pueblos 

fue responsabilidad  absoluta  de la  misma, y que a partir de 1979 

el proyecto de autoconstruccibn  fue  deshechado sin mayor  proble 

ma.Por otra  parte,  la  capacitacibn  que se did fue de "oportuni 

dad" e individual;  esto  es,si el afectado  trabajaba  dentro  de la 

CFE en  algQn momento, se  haria  posible su capacitacibn como 

trabajador  de  este  organismo.Aunque habia algunos  casos  de traba 

jadores  balseÑos  que  conocian  de  antemano el oficio  de  albaÑiler 

id. 

En el transcurso de ocho a8os no se realizaron  trabajos 

para  capacitar a la poblacith  en el proyecto  de  talleres  de  libre 

acceso.Incluso en el caso de Balsas,  la  poblacibn  que  mayores 

oportunidades  tuvo de entrar  a  laborar  en CFE fue aquello  con un 

previo  conocimiento de labores  de la construccibn  en  general. 

En re.laribn a la politica de desarrollo intewal de la 

comunidad,  los  trabajos  fueron  nulos en todos, los casos. No hubo 

ria.La  linea  paternalista  seguida  por el Ing.del Pozzo no sdlo 

hizo a un lado  este  aspecto  de  considerable importancia.para la 

poblacibn de menores  recursos,sino  que  no  1oSrb  consolidar ofi 

cialmente ni un sblo  acuerdo con alguna  otra  instancia  gubername 

ntal que  pudiera hacerse cargo del asunto. 

Se pcometia a los.afectados la instalacibn de una  fabrica 

de cal por  medio  de  capiteles  privados,  que  pudiera ser una 

fuente  de  trabajo  en el futuro  "Nuevo Balsas"(en Cruz Labrada): 
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por lo demAs,en 1984 hubo un acuerdo  extraoficial con la Secreta 
(-\  

r i a  de Pesca para que, una vez formado el embalse de la  presa 

comenzara a trabajar en  la  zona.Esto se tradujo mas tarde en 

tramites  oficiales y en  la siembra de tilapia(m0jarra) en  las 

aguas del nuevo lago, para despuh intentar conformar  cooperati 

vas de pescadores  con lw afectados. 

En cuanto a la legalizacibn  de  acuerdos de interh colecti 

vo,  hubo dos vertientes: las  asambleas que en ocasiones  tuvieron 

la presencia de autoridades  municipales y/o estatales;  algunos 

acuerdos  a nivel municipal. Y ,  en el caso  de Balsas, la firma  de 

un convenio  entre el gobierno del  Estado, la CFE y la poblacibn 

balseija, para  legitimar el lugar de reubicacihn  hnico en Crux 

Lab rada. 
. . _. 

Es interesante hacer notar que,  al igual que  las  asambleas 

que tuvieron lugar en el pueblo, el convenio  sirvih  para  canali 

tar la inconformidad que h a b i a  de por medio y reqorzar las deci 

sianes  de. la .CFE con el apoyo del gobernador del  Estado.Ta1 fue 

ese  apoyo que,  en 1983- cuando Balsas era  calificado como la 

c 

cas), como  "encargado de  asuntos del reacomodo"; y a travh de Q1 

se intenth dar  rolucibn  a  las  desaveniencias  nunca  colmadas  entre 

los balseÑos pro-Cruz Labrada y la CFE en torno  a  los  siguientes 
. .  

puntost 
. " 

-participacibn en el diseÑ0 de casas-habitacibn, 

"dar preferencia en la adquisicibn  de  empleos  a ia 

poblacibn balseíh, 

- reetitucihn de casan-habitacibn y dotacibn de ellas a 
., 
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las nuevas parejas . de balseÑos que no hablan sido 

consideradas  como taler  en los censos socioeconbmicor 

atnteriores(1978 y 1982). 

El Ing. Angel  Aguirre, como transmisor del discurso federal 

y estatal respecto a la reubicacibn, nunca dejt, de explicitar que 

el resto de la poblacidn renuente a  transladarre  a este nuevo 

asentamiento- que era el reconocido oficialmente- "...no contaba 

porque no era mayoria, y que al gobierno  trabaja con y para la% 

mayoriar. . . 'I (Inf . F. Glez : 1985). 

Respecto a la forma de eleccidn de los terrenos pars lor 

nuevos asentamientos, esta claro  que se dio por asambleas y 

acuerdos  directos  can la poblacibn.Podria considerarse que fue 

uno de los aspectos del proyecto que alcann& su  objetivo  como 

tbctica para concientizar a la poblacibn y, motivar su organiza 

cibn y participacibn. Es -importante notar que en  tal elec 

ci.&n,.no: partiei-paron .sol.amnt.e los intereses locales de los afcc 

tados; sino que en algunos casos, hubo de por  medio otro  tipo d e  

La politica de informacibn veraz y perit3dic.a que pretendia 

llevar a cabo la CFE fluyb por dos cauces: uno oficial, y otro 

informal.En  el oficial  encontramos al Director de la Coordinadora 

del Pacifico Sur, a los residentes  encargados de las obras ci 

viles de los distintos pueblos( quienes actuaron de manera hete 

rogbnea con la poblacibn, s e g h  su capacidad y comprenridn del 

significado de una reubicaci6n1, y al Jefe del Depto. d e  Asuntos 
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Juridicoe  para el  Reacomodo(lng.Migue1 ZQi3iga Ramirez).EstAn 
I-, 

tarnbian los distintos  representantes  de la SRA y de la SEDUE que, 

c 

an su momento, participaron de manera  oficial en asambleas, 

reuniones  especificas o,a traves de documentos y tramites ofi 

ciales. 

La informacibn  oficial se  dio por el trato personal entre 

afectados,  trabajadores y funcionarios  medios del organismo  eje 

cutor.CS1 igual que  desde los liderazgos de las facciones  hacia la 

poblacibn en  g-eneral. Los comentarios, al chisme y las amistades 

o enemistades  forjadas en el trato  cotidiano  ofrecian una poribi 

lidad muy rica  para el flujo de informacibn en cadena  que recor 

ria los pueblos y las ca1les;y que, en ocasiones,  resultaba mucho 

mas eficiente que la d e  por si escasa comunicacibn oficial. 

Es importante  mencionar que de 1978-81, en que la Brigada 

se hizo  cargo de este  aspecto de  la reubicacidn, se dio un nece 

sario intercambio  de informacitm mucho mas consistente  que a 

partir  de i98l(aÑo ern que  sale  de la zona del  roacomodo).Pensamos 

que  esto  fue ari por dos ratones:. r e  trataba de los- primeros 

c.ontactos CFE-comunidades afectadas, y se estaban  elaborando los 

- 
. .  . .. 

.. "".. " . ~ _  . .. " - - " " 
.CenSÜl& S U C T O e k ~ ~ Q m i "  

= ._ -~-.  .- " -. .~ 

"" mnqu&b- ' - p + ~ ~  -e 'ya- ya  v.&' 
." - ._ - 

sibn con la que la Brigada  ejecutaba en esos momentos  su trabajo, 

conllevaba al parecer una mayor conciencia del significado ds una 

reubicacidn;la cual na involucraba a sino a sus miembros y, por 

otra parte, no podernos asegurar que derivaria en  un efectivo 

"relanzamiento  productivo  de la(s) comunidad(es1 $dado que el 

principal  problema o aspecto a resolver  para  ellos  fue el de 

vivienda. . 

Queremos establecer con claridad  que  desde la firma del 
/ 
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convenio(l979),'  la  relacidn  de la CFE con lor balseÑos  arumib  un , 

matiz  diferenciado.Por una parte, el liderazgo del grupo  politico 

pro-Cruz  Labrada  sostuvo, a partir de entonces,  una  relacibn 

directa con el 1ng.S.del Pozzo, y  fue a travha  de  los  lideres 

como  los  acontecimientos  politicos y la  informacibn  oficial  lle 

gaban a la poblacibn  de  manera  formal e informal. 

Por  otra  parte,  la  poblacibn  renuente a esta  opcibn de 

lugar(por  razones ya expuestas)se nutrirt, por largo  tiempo  de la 

informal  an  mayor  medida  hasta  que  consigue  establecer una nego 

ciaciobn  directa con la CFE en 1985- cuyos  motivos se detallan en 

el Cap. 4, apdo. I I-. 

Padriamos  decir que lo anterior es, a grandes  rasgos, el 

resultado de un  discurso  que  se  manifestaba  en  pro de un cambio 

en la politica  de  reubicaciones  en MGxic0.Y que  sin dudr,el corto 

alcance  que  tuvo la' puesta  en  practica de esta  nueva  linea 

. plitica  esbozada por la CFE,rindi&  frutos  en  tanto  que  permitit5  a 

la -poblac-i&  balseÑa tomar? conciencia. de. .sus derechos como 

reubi-cados y or&anizarse.Aunque f inalmsnte,  la  trayectoria 

1II.Etnografia de la  reubicacibn:  transformacioner y 
expectativas de 'vida: 

Como  hemos mencionado, lar reubicaciones  de  poblacibn 

significan  cambios  profundos  en la vida de los afectados.sin 

embargo, no rblo ellos se ven  involucrados; sino  tambien  quienes 

.. . 



0303gs 
('0 

llegan de  fuera por necesidades de trabajo y conviven  con ellos. 

Algunos  terminan  por  adaptarse  a  los  pueblos, a su  gente y 

a sus cortumbres, y hasta  familia  dejan o se 1.levan.Otror  viven 

asta  experiencia como un camino  de  paco que no les deja huella; o 

bien, emprenden a l g h  fructifero  negocio y aprovechan la 

coyuntura. 

La presencia  de  una  situacibn  conflictiva en estas 

circunstancias  origina un mayor grado  de  tensibn  entre los 

a+ectados.En este caso, algunos se habfan  definido  politicamente 

por una  u  otra  faccibnty en ello iba de  por  medio su 

futuro.Aunque, de  cualquier manera, igual ocurrfa  con  quienes 

Para los  ancianos y gente madura, el cambio fue mas dificil 

que para las  generaciones  de &enes- con  expectativas de vida 

fuera  de sus pueblos; unos vivieron con  mayor  tranquilidad  que 

otros la transici&n.Durante este periodo  de la reubicacibn el 

pueblo se  fue  transformando rapidamente; a s i  como las  actitudes - 
diarias  frente a sus actividades  sugerian  cambios(cierto 

descuido o oprehensibn), se marcaron tambih algunos en las 
" "- 

abrieron y se cerraron  fuentes de trabajo, comercios, vidas. . 
Las ankdotas y fragmentos  de  historias  de  vida  expresadas 

aqui'  nos muestran, por una parte, tres  aspectos de la primera 

etapa de reubicacibn en relacidn  estrecha con el conflicto 

pol it ico: 

> los cambios en las relaciones  sociales al interior  de 

Balsas  cuando  estuvo muy cercano el traslado  de la poblacibn; 

> el tipo de  relaciones de dependencia  que se establecieron 
-1 
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entre los afectados y la  instanc.id ejecutora en todas SUS patvt@s, 

> y algo  que podriamos llamar "sensaciones"  de los 

afectados  frente a la r-eubicacih en si misma.  

Hemos  expuesto todo ello en varios casos relacionados con 

la opcibn politica de los  balseGos. 

CASO 1: (co1ectivo)Miembros de ambas  facciones(ejida1 y de 
avecindados) : 

Durante diez aAos el pueblo de  Balsas(norte y sur)  no ha 

tenido un pArroco de planta; sdlo llega a  venir alguno  de Cocula 

cuaqdo  se le solicita con anticipacibn, " . . . y  eso s i  uno es de  los 

ricos o tiene amistad con &l...".De no ser- a s i ,  los balse8os 

esperan la llegada del Obispo de Chilapa una o dos veces al ako 

para la celebracibn de bautizos,  bodas, primeras comuniones,etc., 

entre  octubre y diciembre. O ' .  ..En dos  ocasiones  ha venido pat-a  la 

Fiesta  de la Virgen de  Guadalupe. ..pero este rlrltimo aÑo(1985) ya 

avisb.  que  no vendra mas y por eso tenemos que ir hasta Cocula.. . ' I  

En el pueblo se comenta que los sacerdotes se 

fueron"...porque los corrie~~n-lo~.caciques  por.meterse con sus 

mujeres. . . y aunque luego vino otro ya. vieji-to, ya tampoco To 

quisieron...".Eeta es la explicacibn que a menudo  surge cuando 

uno se pregunta por qu& no hay sacerdote  habiendo dos iglesias en 

el pueblo.Es un rumor callejero que a costa del tiempo casi ha 

enmudecido. 

Durante todos estos &os, cada lado del pueblo  tuvo sus 

santos y 536 las arreglaron .para turnarse las celebraciones d e  

fiestas religiosas importantes y otras actividades; hubo quien, 

de entre los fieles,  llegaba a dar misa en la iglesia del lado 
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norte-sin embargo, al acercarse el momento del traslado, tal 

Pareciera  que las cbstumbres  se rompieron. 

En las fiestas religiosas se observa una competencia  agria 

entre b'alsasurefios y balsanorteÑos, mas ahn cuando se trata de 

miembros  de  distintas facci&n.Las vecinas se pelean por los 

santos y surgen  viejas  rencillas  entre los del lado norte y los 

del lado sur.tas vecinas que se van a Cruz  Labrada  a vivir, 

amenazan con que se llevaran los santos de la iglesia, pues la 

del Nuevo Balsas(que asi se llamara), es una iglesia  moderna y ' 

grande que merece  tener mas santos; y como los que  se  encuentran 

renuentes a habitar  ese lugar ni siquiera van a tener iglesia, no 

les hace falta.Pero aquellos y aquella5  que  estan en esta 

situacibn no opinan lo mismo. 

DespuBs de varias  semanas  de  comentarios  indirectos en  el 

tren, de peleas entre mujeres y de amenazas, una semana  antes del 

cambio las imBgenes de -la iglesia d e  Balsas Sur desaparecieron 

una noche. *'. . .Junto- con-los  candehb"s-y hasta el Santisimo,  se 
lo llevaron todo**.Entre la ira de unos y la derpreocupacibn de 

asiduos d al temp1o.Y ahora se rumora que"..  .ya sabemos  quienes 

fueron,  les va a ir muy  mal;  la virgen no los va a .proteger, 

protegia a .losd  de  este lado porque  era de aqui, alla en su 

pueblote  no les  va a ayudar, al contrario, y ni queremos  verlos 

m&s;nosotros no  necesitamos de ellos..." 

. Como  este caso hubo  otros  menas  signiqicativos  para la 

colectividad cristiana; robo d e  ganado, de . materiales de 

construccibn,  de  enseres  domisticos y otros, entre  vecinos 
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de muchos aÑos. 

CASO 2:No pertenecen a ninguna  faccibn;  aceptaron mucho 
antes e l  pago de SU casa y optaron  por  emigrar: 

Maria  Concepcibn  tiene una pequeÑa h i j a  y v ive  con su madre 

en e l   B a r r i o  de  clhuat1An;no  son prop ietar ios  de t i e r r a s ,   s i n o   e j i  

datar ias,  y piensan en emigrar a Cocula a l   l a d o  de unos 

parientes, pues  una ver que se vaya l a  Comisibn  del  pueblo y 

venga e l  cambio,  no  habra qu& hacer a l l a  en La  Cruz. 

. .  

"clqui los hombres  se han v u e l t o   f l o j o s  desde que l l e g b   l a  

Comisibn;  descubrieron que es mhs f P c i l  que les  paguen  un sa la r io  

como les  dan a l l a ,  se  pelean  por  entrar a t rabajar  y ya  no 

siembran. . . 'I 

" M i  mama a b r i b  una cantina cuando rec ien   l legaron   los  de l a  

Comisidn y de las  compafiias, y de a l l i  vivimos y fuimos  haciendo 

el   ahorro,pero  esto  eran  puros  borrachos y mejor  cerramos.. . l a  

verdad que nosotros tambien  dejamos  de  sembrar o a veces 

c 

ver qu8 va a pasar con los  que se queden, s i  no va a haver 

trabajos de l a  Comisibn n i   t ie r ras ,   porque  van a quedar  bien 

le jos .  . ." 
CASO 3:Relacioncs de  dependencia f rente  a CFE: fuentes de 

t rabajo  y actividades de la   facc ibn  de  avecindados: 

El acceso a las  fuentes de t rabajo  que  representa  la CFE se 

d i o  con base en las  relaciones  personales que exist ian  entre  el 
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sindicato(SUTERM) y l os  balsiefios; y fueron muchos . los que, 

buscaron  halagar  al  sindico con obsequios, comidas y otros 

bienes,  para  poder  entrar a t r a b a j a r   a l l i  ocupandose como 

albafiiles,  peones,  tophgrafos,  ayudantes  dej  topbgrafos, 

secretar ias y veladores.En  algunos  casos, l a   v i a  de entrada 

result6  ser   indirecta;   par ientes  pobres,   c l ientes de padrinazgo 

de pequeÑ05 propietar ios  que tenian una relacibn mars directa   y /o  

estrecha con funcionarios de esta  institucibn;  se  apegaron a 

e l l o s  y les   p id ie ron  ayuda para  entrar.La  respuesta  usual  era 

a lgo   as i  coho," ... a que usted, cbmo quiere   pues,   entrar ,   s i  no l e  

ha dado su c h i v i t o  a "x"?;  l o  que implicaba  un  gasto  bastante 

fuerte   para   la   fami l ia ,  pueks habia que  hace  una  buena  comida. 

Otro ejemp.10 de esta  relacidn de dependencia de la CFE en 
i 

terminos  del reacomodo y a n i v e l   d e l   l i d e r a t g o  de la   facc ibn  dke 

avecindados lo   const i tuye  una  comida  que organizb en mayo de 1984 

uno de los  l ideres(1.M.R.  )con ob je to  de  reestablecer  una buena 

relacidn- - entre  .'!e1  pueblo'! y l a  CFE.Comentabrg al   respecto uno  de 

l o s  maestros' del  pueblo (V.  L. 1 : 

dandole agua a l a  Comiri6n  para  sus  servicios en e l  campamento de 

La Cruz;  es agua del  tinaco que mandb poner Don Vicente.Y  ahora, 

con una  pelea que tuvieron Nacho y e l   res idente  nos estan negando 

5u apoyo  para  terminar e l   t a l l e r  de l a  secundaria, y e l  acarreo 

. d e   l o s  muertos a l  pantebn de La Cruz,  por eso es que se  ha 

organizado  esta  .crlebracibn,,  para que  hagan l a s  paces. . . ". 
A l a  comida a s i s t i b  e l  agraviado- o podriamos  decir,   los 

agraviados-, e l   D i r e c t o r  de l a  Coordinadora  del   Pacif ico 
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Sur (Ing. del Pozzo) , algunos balseijos  invidatos,  varios 

trabajadores de la CFE y la que escribe.La  pelea  que  provocara  la 

rupSura  temporal de relaciones  entre el residente y al pueblo  fue 

planteada y solucionada  por el Ing.del Pozzo en t&rminos  de mayor 

desventaja  para  los balseflosir  "...aqui todo  queda  olvidado y a 

tratarse  como  hermanos,  como  siempre ha sido  hasta  ahora;  lo  que 

tengan  que  arreglar-dijo  dirigiendose a las  balsekos-  lo  hacen 

aqui con el Arq. Jain(e1  residente), y si (11 cree  conveniente 

acude a mi, estamos?"-  dicho esto, con  una  diplomatica  sonrisa, 

la comida  continub y el Ing. so.licitb a I.M. que  motivara a la 

poblacibn  para  que  en  quince  diaa  estuvieran  todos  preparados 

para  agazajar  a  los  participantes  en  un  Minimaratbn  Nautico  que 

recorreria el curso del rio Balsas  desde la casa  de rnAquinas dke 

la  presa hasta Mezcala.Despu&s de  algunas  semanas y de  que 

Ignacio  Miranda  buscara  primero al residente,  las  relaciones 

volvieron  a  tomar su cauce  normal. 

CASO 4: Una versibn  fantAst.ica' de la  reubicacibn.Faccibn 
de auecindados: 

~. 
. i. . . _____ .. 

Aquel dia en la  mafiana  visite a Don  Santos  Bravo,que  dicen 

que  enloquecib despu&s de  que  lo  amenazaron p a r a  que  no  anduviera 

"ayudando a los  ejidatarios  en  esto del reacomodo",  pues &l se 

manifestaba  entonces  de  parte  de rlstos.Yo no S&! si est& loco..-. 

creo  que  en  todo caso es cosa de la edad o del miedo. ... . 

Don Santos  estuvo  muy  activo  en  los  inicios del conflicto, 

pero luego  algo pasb,<a r a i z  de que  murib  Don Josh de  la Cruz)que 

.: dejb de participar.Dice  que  tiene 75 aÑos y que  seguro se va a 
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morir antes de saber s i   e s t o  'del  reacomodo.  sucedera o n o . ,  
1-1 

Para (11 l o  de la  presa  es un invento de los  gringosq  ellos 

saben que hay un tesoro inmenso que esta   rqui-   dice  golpeando e1 

piso can el  pie-  dentro  del  rio.Es un diamante como del tamaÑo de 

aquella  peÑa..   . los  gringos  se l o  quieren  robar y quieren que todo 

e s t o  quede vacio  d e  gente  para  poder10  sacar,  por eso inventaron 

l o  de  la  presa y nos van a echar..   .pero ya ve,  tantos aÑos y no 

ha pasado nada". 

Este  fue  el  comentario  incredulo de Don Santos  acerca de s u  

situaci&n.Despu&s  escuche  otros  similares en ancianos de l a  I 

poblacibn  dke Ealsas Sur.Don Santos  estaba  convencido de l o  que 
I 

I 

I 

decia y murib algunas semanas antes de que sus h i j a s   s e   l o  ! 

I 

CASO 5:T)os experiencias  previas  al   traslado.Unapara Cruz 
Labrada y otra  par.a e l  lado  sur  del  embalse: 

... Doga Carmen se mueve inquieta en l a  cama.Una y otra 

pregunto si esta  bien y dice:  " A h ! ,  ya se despertb, 

du&rmase,duCrmase,  duermase, yo ya no puedo dormir"."Ni yo 

tampocd"- le   digo.  

A s i  e s  que nos ponemos a p l a t i c a r  y me cuenta que e l l a  

antes no pasaba las noches asi; que tenia  un siueSo traoquilo.Pero 

que cuando piensa en "los  chamaquitos"(se  refiere a sus nietos,  

d e  quienes  cuida) y en lo del  cambio,  se  le va e l  sueÑo.Y agrega 

_y 
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que: 'I ... a veces me despierto  en la noche y me pongo a oir el 

rio, y me  siento como papelito  que  se  lo  llevara  la  corr.iente, y 

pienso qui2 cosa  voy  a  hacer  para  sacar  tanto  triquerio de aqui, 

quien  me va a ayudar. . . y  siento como si el agua ya estuviera  aqui 

merito,  mire  usted..  .y  ya no  puedo  dormir". 

Do8a Carmen, con sus 66 aÑos  a  cuestas y BU impresidn  de 

ver el agua  llegar,  encontrb  ayuda  entre sus amigos,  vecinos y 

compadres  para  cargar  "algunas  poquitas coda"- como  dice  ella- y 

mudarse  cerro  arriba el dia que  tuvieron  que  salir del pueblo. 

CASO 6:Expectativas de  vida  de  algunos  miembros de la 
faccibn de avecindados: 

Martha y Damian  forman  una  grata  pareja y viven  en el 

barrio de AhuatlAn.Dami&n  es  pequeÑ0  propietario ' y  se dedica 

tambih a la  ganaderia;  Martha es ama de casa y no termina de 

acostumbrarse a la idea  de  vivir  en  La Cruz Labrada 

porque,"...las casas  son tan  chiquitas, y no hay  espacio  para  mis 

vacas,-,.";ademAs, Dami.h dejam de trabajar  en  la  Comisibn  para 

entonces y piensa  ya en -irse  al norte porque  tienen  que  mandar 

este am a estudiar  fuera-..aZ-una-do- rus. .h-i$asz~- 
.. . ~ ~" . " .. ". - 

Una  vez efectuado el cambio al nuevo  pueblo, se instalaron 

en el barrio  de  Ahuatlan  tambien y, aunque  DamiAn no se ha ido al 

norte aQn,  los problemas  ecodmicos  que  empiezan a tener  hacen  que 

Bste piense en  comenzar a sembrar  alghn  producto  que,aunque 

ilicito,  le de  mejores  ingresos  de  los  que  hasta  ahora  tiene. 

DoÑa  Eligia  creciC,  tambien  en el barrio de AhuatlAn.Es 

esposa  dke un ganadero  que  vino d k e  Cuetzala  y se asentt,  en 

Balsas.Ella esta por el cambia  porque piensa. que lar cosas 



pueden mejorar, pero igual dice queo I*. . .siento miedo  de meterme 
en  las c.asitas de alla,  por eso ni he ido a visitar".Se 

sobrepone al miedo  cada mafiana y' sigue  yendo tempt-ano  al mercado 

de Balsas  Sur  a vender sus gelatinas, ". . .hasta que Dios m e  de 

licencia o venga el cambio. .. ".Pese a que  ellos no tendran 

problemas  con  las  tierras ni con el ganado, la sola idea  del 

cambio y de "...no saber si resistirar, las casas de allh  arriba 'I 

la llena de angustia en ocasiones. 

IV.De las  conclusiones de este capitulo: 

Los reacomodos de poblacibn son procesos  sociopoliticos a 

los que  es inherente la aparicibn de un cambio  social  drastico y 

profundo que afecta  todas las Areas de la actividad  humana de una 

comunidad. 

A ellos- va relacionada una amplia  gama  de  aspectos que- 

individual . . y  -colectivamcsn-te- transforman ~ .la vida  de los 

vivencias en las que  se entretejen y se gestan  las  relaciones  de 

parentesco, de  compadrazgo y de  clase, que aseguran el manejo 

diferencial de los recursos econijmicos y del poder en  una 

comunidad, asi como la perpetuacih  de 5u ident.idad como srupo. 

Concebirlos  como  procesos  implica  reconocer  que  se dan  en 

un territorio  espacial y temporal determinado, con limites flexi 

I 
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b l e s  y momentos  precisos  en los que ocurre  una  interaccibn  direc- 

ta ,o mediada, entre los  distintos  niveles  de  poder  en 

cuestibn.Esto  ee,una  reubicacibn poblacional  involucpa  las  rela 

ciones  sociopoliticas que.integran el nivel  macroestructural  con 

la  micropolitica  de  las  comunidades y regiones  afectadas(E. 

Wolf:1976), lo que en t&rminos  expuestos  inicialmente por J.Ste 

ward(l967)equivaldria a hablar de  la  interaccibn de  varios" ni 

veles  de  integracion  ".Cuando  entendemos  que  la  integracibn-  en 

palabras de E.Wolf(1967)- es " ..el conjunto  de  procesos 

socioculturales  Por  los  que  los  procesos  sociales, 

caracteristicos  de la pluralidad  de  las  unidades  socio- 

culturales,  son  coordinados  dentro del sistema  social". 

En el caso de reubicaciones  que son motivadas  por  proyectos 

de  desarrollo, es importante  reconocer  que no  solamente se 

tratara  de  migraciones  involuntarias y forzadas  por  las 

necesidades del proyecto  global  de  desarrollo  de un pais,  sino 

que  Bste se encuentra  sustentado  por  fuentes de .poder  que  sobre 

pasan  en  mucho  a  aquellas q u e .  existan en las  regiones  y 

._ 

localidades  afectadas, o involucradas si queremos optar  por  otro 

t&Frn'ino. 

Para  efectos  de  esta investigacibn,  la  dinamica del proceso 

politico y social  de la  reubicacibn  comprende tres nivelesgel 

primero  hace  referencia  a la  instancia  que  ejecuta  y  planifica  la 

reubicacibn  causada  por la  hidroelCctrica, (ES decir,  la CFE; 

misma  que  mantiene  nexos  directos con 1 0 5  afectados  en su calidad 

de representante de las  decisiones y del poder del gobierno 

federal.Se  incluyen aqui otras  instancias de gobierno  que 

participaron colateralmente:SRA,SEDUE,Comisibn de Avalaos de 
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Bienes Nacfonales,Secretaria de  Comunicaciones y Transportee .as1 

como a 1 gunos otros . organismos  independientes que 

participaron:Coordinadora Nacional Plan  de Ayala(CNPA), la 

Universidad CSutbnoma Metropolitana-Ittapalapa . 
El segundo nivel lo constituyen  distintas secretarias, 

municipios y organismos agrarios del gobierno del Estado de 

Guerrero. Instancias que, un tanto al margen, actuaron mayormente 

como  soporte politico(Turner: 1968) de las decisiones del gobierno 

federal y de la CFE. Igualmente forma  parte de este. nivel la . 

Universidad Autbnoma de Guerrero(UAG), Facultad de flrquitectura, 

quien participb en los dos Qltimos aGos del conflicto en Balsas 

de manera independiente. 

El tercer nivel de integracibn lo conforman los afectados 

por el embalse; rancherfas y pueblos en los que el peso del 

proyecto global de desiarro-llo  del pais y las relaciones extralo i 
cales cobraron  fuerza ante la reubicacibn,y las contradicciones 

propias de su-"dinArnica. Inkerna se exacerbaron. 
L 

Los distintos niveles  de integracibn y sus  actores tendran 

mmentos. de, interaccif3n.En este serrt-ido; conrseptes tzafm,iCT-PFa y 

campo politico han constituido aqui un elemento de analisis  con 

- -  " "" .. .. .~ 

base en el cual se observan esos momentos de integracibn, los 

cauces  que &5ta toma y su influencia en el desarrollo del 

conflicto politico local  estudiado. 

A la  luz de 106 postulados procesualistas, el caracter 

politico de los reacomodos de poblacibn se define:  primero,  por 

la  torna de decisiones sobre  asuntos phblicos(Swartz:l968)  que, 

desde el gobierno federal se llevan a cabo en estos 
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ptLocesoe.Decisiones hechas con base ep un control  poltico avalado 

y legitimado por una estructura y organizacibn juridica, adminis 

trativa y partidistr.Y  que,  por otra parte, estan  implicando la 

superposicibn de intereses  nacionales y supranacionales  sobre 

aquellos  regionales y locales. 

Segundo, es en funcibn de la piramide de control del poder 

que existe en el pais que, el entrelazamiento dinamico  de  los 

distinto6 niveles de integracibn y actores individuales, sobrede 

terminados por su posicicjn en- ella, se da a trav&s de competen 

cias, alianzas y compromisos en los que el reacomodo  constituye 

un campo de accicin politica(Turner,Tuden y Swactz:l968).Entendido 

como "...un campo  de tensibn lleno  de antagonistas determinados e 

inteligentes, solos o asociados, que estan motivados por la 

ambicicjn,  el al'truismo, el i-nterds personal y el- deseo del bien 

phblico. . .**, pero siempre  sobredeterminados por el lugar que 

ocupan en las relaciones sociales  de produccibn y en la piramide 

politica  del pais o d e  la  regihn. 

-Tercero,  el aspecto politico de una reubicacibn trasciende 

en mucho el plano  oficial; en este campo  de accicjn politica  los 

sopvr%es imwo&ucrranl d~hten~cae-- l~alLs--  como: he. me&innadDT- as& 

como todo tipo de relaciones sociales; desde aquellas  que pueden 

considerarse tradicionales o comunitarias hasta las que se Cali 

- 

f ican como "amistades instrumentales"(Wolf, 198O:28 y 321, y ele 

mentos  econdmicos que son utilizados en circunstancias especffi 

cas durante la interaccibn entre el primer y el  tercer nivel, por 

ejemplo. 

Por lo expuesto harta aqui y lo restante, el que la zona 

del embalse se convierta en territorio politico de la instancia 
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que 'disefia y ejecuta la reubicacih no es un  acto  fortuito o 

voluntarista, sino  que  esta  determinado  por la necesidad  de 

nte que la entrada  de  otros  organismos  estatales  con la  capacidad 

de  emprender  proyectos  integrales de desarrollo  comunitario, sin 

estar  necesariamente  bajo la tute1a.de los ejecutores,  hubiera 

significado  abrir  espacios  politicos que confrontaran  las  deci 

siones  tomadas por ellos  en la  zona de  reubicaci&n.Igual  hubiese 

sido  hacer  efectiva la propuesta de autoconstruccibn  parala res 

titucibn de casas-habitacibn, como planteaba el discurso  oficial 

sostenido por la CFE al anunciar  los  trabajos  de  la  presa. 

Si bien es cierto  que  los  criterios  econdmicos  pueden 

significar un obstdculo  para el adecuado  tratamiento .de estos 

fenbmenos, tambih lo es el que  los  vicios,  compromisos  e 

intereses  particulares,  junto con una  escasa  comprensibn del 

significado -- social de  estos  fenbmenos  confluyen  de  manera 

determinanta:ea.-. las  modali-dacies que- d.suma su r'soluci&n. 

Entendamos que- la complejidad  de:  estos  fenbmenos  radica 

t-anto: en. la: interrelac%- entcc varrins? ni.we4- poil*ic- . que-- 

encuentran su contradiccibn y limiter de coherencia'en el campo y 

en el desarrollo del proceso, como en la brevedad de un cambio 

impuesto a las  poblaciones  afectadas.El10  hara  de  la  zona de 

reubicaciones un campo  abierto  para el surgimiento y el cese  de 

relaciones  instrumentales y tradicionales  entre 1 as 

comunidades.De  lo  que  resulta  la  transformacibn de la percepcibn 

del mundo  que  antes  de  encontrarse  tenian  ambos  grupos 

participantes:los  reubicados y los  grupos  de  trabajadores de?  la 

43 

http://tute1a.de
http://comunidades.De


instancia ejecutora(en  este caso,CFE). 

Finalmente,de  la  experiencia  particular  caracterizada  en 

parrafos  anteriores,  entendemos  que,aunque  existla un discurso 

oficial  que tenia como  objetivo  atender el aspecto  social de la 

reubicacibn  de  manera  coherente, el planteamiento  de  trabajo 

adolecia  de un esquema  claro  y  preciso  por el que,  ya  durante  las 

acciones de la brigada  en el campo, sus actividades se orientaran 

primordialmente al aspecto  productivo de las  comunidades. 

Como  hemos  mencionado, el punto  centnal a resolver  para la 

CFE a trav&s  de la  Brigada  fue el aspecto de vivienda'.Deeconoce 

mos,lamentablemente, si los  proyectos  productivos  para  los  afec 

tados  fueron  especificados  alguna  vez y desaparecieron  de la  zona 

de retlbicaciones  junto con la  Brigada, o si tan sdlo  fueron 

mencionados pero nunca  delineados  en  documentos  internos  de la 

CFE. 

Pensamos  que  en  realidad, el proyecto de reubicacibn de la 

'hidroelbtrica El Caracol  nunca  fue  contemplado  con la comprensibn 

profunda de su significado y que  ello  propicib  que la  linea de 

trabajo  tradicional  pudiera  imponerse  una vez que la Brigada fue 

L 

I 

Balsas-  dio la pauta pat-a olvidar  definitivamente la relevancia 

del aspecto  productivo  de  la  comunidad,  para  instaurar  una  rela 

cibn  paternalista  entre la CFE y los  afectados pro-Cruz Labrada, 

que  reactivb el "sindrome de dependencia"(6)de los  que  apoyaron o 

se ciijeron a esta  opcibn para la  reubicacibn. 



N O T h S  

(1) Si como respuesta entendemos  cualquier acti 
vidad-colectiva o -individual- que se realiza en funcibn de las 
afectaciones  producidas por la reubicacibn; sea que se de de 
manera institucionalizada o no, y que tal organizacibn pueda 
perdurar o no, a lo largo del proceso del  reacomodo. 

(2) Partiendo del esquema procesualista, entiendo 
que el poder es "...la probabilidad de una unidad del sistema 
social d e  imponer su decisibn en cuanto a cualquier tipo de 
recursos, incluso  frente a la resistencia, sin importar la base 
de esa probabilidad.. . " (E.Krotz y E.Azaola en Los campesinos d e  . 

INAH/SEP, 1976: 209). 
De  ello se desprende  que el Estado Nacional, a tr-aves de SU 

gobierno federal, es un actor d e  la reubicacibn que ostenta una 
fuerza politica superior  que se impone a los afectados en el 
nivel  local y  regional,^ sobre instancias  gubernamentales no 

' federales.Igualmente, la definicibn resulta valida y se emplea en 
el desarrollo del conflicto politico en  el capitulo tercero. 

(3) Concebido  coma proceso en tanto que se 
refiere a **. ..sucesos que estan implicados  en la determinacibn e 
implementacibn d e  objetivos phblicos y/o sucesos o procesos que 
tienen que ver con la distribucibn y uso del poder...sin 
importar. .. (que &tos). . .ocurran o no en la estructura 
gubernamental" (Swartz, 1968: 1-2 trad.esp.). 

(4)  Con base en su  tipologia  de reacomodos, 
L.Bartolom&(l973) seÑala la existencia de  cinco  actores 
principales: 

alla poblacibn  directamente afectada,b)la poblacibn 
afectada de manera indirecta que puede ser la receptora de 1 0 5  
reubicadas, d.21-a tmstancia- g u b e m a m e a l  p l-ani-+:icadara- y e jecutora 

""Se I proy.ecto  de- ~m-%xfc&Hzaci&kr, dFF- -5-i-4Amci'áS- gubwname&.a les 
colaterales que no intepvienen de manera directa.en.la reubica 
cibn,e)las instituciones  internacionales de financiamiento de la 
obra t&cnica. 

lo es aquel conformado por un conjunto  de  acciones planificadas 
por un gobierno o instancias internacio 
nales(FAO,ONU,BID,BM,etc.)que han sido diseÑadasi para 
impulsar el crecimiento  econbmico  de un pais, o para  resolver 
carencias en algunos aspectos entre la poblacibn regional o 
nacional (cfr.Barkin: 1979) . 

(6)En un interesante documento, M.Cernea transmite 
los lineamientos generales  de accibn del Banco Mundial respecto a 
las reubicaciones, en el 5e menciona la existencia.comprobada de 
un "sindrome de dependencia del reasentado", propiciado por 
la reubicacidn y exacerbado por politicas patsmalistas  de  asis 
tencia .Este termino se define asi:"...A menudo, los relocaliza 

la tierra de Zapata 1II.Politica Y Conf 1 icto, . .  

. .. . 

( 5 )  Se entiende aqui que un proyecto de desarrol 

, 
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dos desarrollan un sentimiento de impotencia y alienacibn, en 
. particular cuando  son cdmunidades  enteras las que-son desarraiga 

dasi de BU entorno familiar.En la medida en que se ven desintegra 
das 'la estructura comunitaria y las redes sociales preexistentes, 
y 1Qs densamente  saturados grupos de parentesco son dispersados 
en nuevas localizaciones, se debilita la cohesibn social y dirmi 
nuye el potencial de accibn productiva grupal. '' 

1-% 
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ANEXO No. 1 

Proyectos hidroelktricos y/o hidraulicos 
con  reacomodos  de  poblacidn en Asia,Africr y - 
Am&rica Latina(except0  Mexico) 

- PAIS V_ NOMBRE D A  PROV.. 

Kar-iba(Zarnbia-Zimbawe) 
Kainji(Nigeria) 
Aswan(Egipto-Sudh) . 

Vol t a  (Ghana) 
KCSSOU (Costa de Marf i 1) 
Gandhi Sagar(1ndia) 
Nam Ong(Tai1andia) 
Kpong (Ghana) 
Magat(Fi1ipinas) 

Ealikh (Siria) 
?(Corea del Sur) 
’? (Camertln) 

? Sudan 

Chung j i (Corea del Sur) 
Sidi Salam(Tunez) 

FECHA RECSC . 
1957 
1965 

1961 
1968 
1978 
1974 
1977 
1982 

1974 
1972 

1978 
1977 

1958 

1978 

1978 

POBLAC. AFEC. 

50,000 hab . 
42,000 hab. 

80,000 hab . 
40,000 hab. 
65,000 hab. 
8,000 hab. 

15,000 hab. 

65,000 hab . 
13,212 hab. 

51,000 hab. 
3,500 hab. 

100,000 hab. 

1,100 habm 

175,000 hab . 
6,750 hab. 

Poblacidn total reubicada en ese lapso: 715,662 habs. 

Chixoy (Guatemala) 1978 
?(Colombia) 1978 

Bayano  (Panama 1 1978 . 
Sexto (Honduras) . -  1975 
Sobnadinho(Brasi1) 1975 
Cerro  Grande (El Salvador) 1973 
Guatape I1 (Colombia) 1973 
Paulo  Sexto(Brasi1) 1972 
Tronadora-Arenal (Costa Rica) 1978 
Itaiji (Erasil) 1982 
Iaipi(Brasi1-Paraguay) 1983 
YaciretA(Paraguay-Argentina) 1984 
Pueblo  Viejo-Quixal(Buatemala) 1984 
Changuinola  (Panama) 7 
Tucurui  (Brasi 1 )  1985 

1,200 hab. 
2 .  350 hab. - 

m’ 431 hab. 
‘ 50 hab. 

70,000 hab . 
12,000 hab. 

- 5,500 hab. 
7,388 hab . 
2,500 hab. 

? 
SO, 000 hab. I 

8,000 hab. 
50,000 hab . 
3,600 hab. 
30,000 hab . 

Poblacibn total reubicada eil ese lapso:240,919  habs. 

Fuente:S.Robinson,Proyecto de investigacidn sobre reacomodos  de 
poblacicjn en el  Depto.de Antropologia  Social de la UAM- 
I ,  1983. 
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%7Q* 
Rearomodos  de  poblacibn  realizados  por  presas 
hidroel8ctricas y distritos  de  riego  en Me 
xico. 

NOMBRE PROY FECHCS REUB. 

P.H. Ixtapantongo  1942 
El Novillo  1961 
Infiernillo  1962 
La Angostura ' 1972 
La Villita  1973 
Manuel  Moreno  Torres  1981 
PeÑi tas  1983 
El Caracol(Ing.Car1os 
Ramiret  Ulloa)  1986 

Rio Colorado, B. C. 1977-82 
Santo  Doming0,E.C.  1977-82 
Ampl.Las  Delicias,Chih.  1972-82 
?,CuliacAn,Sin.  1942-67 

Rio Mocorito,Sin.  1969-82 

POBLAC. AFEC 

? 
10,000  hab. 
? 
15,483  hab. 
? 

665 hab. 
1,899 hab. 

5,000  hab . u 

13,260  hab. 
126 hab. 

4,800 hab. 
58,200  hab . 

8 ,  400 hab- 

(+)Poblacibn que  ha  variado  aproximadamente  en  2,000 
habitantes,  dado  que  la  cifra  oficial  estuvo  en  funcibn  de  un 
censo  realizado  diez aÑ05 antes de efectuarse la reubicacibn. 

Poblacibn  reubicada  en  MBxico  por  presas 
de riego y proyectas de colonizacibn 

LUGAR TIPO DE OBRA POBL. REUBIC. FECHA 

Valle Edzna,Camp.  colunizacibn 
YohaltQm,Camp. I* 

Bajo Candelaria,Camp* 81 

Chunchitoc,Camp. 
San Fndo. , Tamps. I1 

Soto la  Marina,  Tamps. *I 

Chicayan,Ver. II 

Rio Florido,Chih.  presa 
La Purisima, Gto. I1 

R i o  Almeria, Jal . I* 

Toma-t 1 An, Ja 1 . II  

Cupatitzio-Tepal- 

*I 

7,200 hab . 1977-82 
8,400 hab. 1978-82 
55,800 hab . 1978-82 

300 hab. 1980-82 
2,100 hab. 1980-82 
19.,  620 hab. 1974-82 

3,960 hab. 1973-82 
1,500 hab. 1972-80 
906 hab. 1977-82 

840  hab. 1972-75 
1,800  hab.  1973-82 



catepec,Mich. 
Pujal-Coy I y 11,Tamps. I' 

Xicotencat1,Tamps. 
RTio Gri jalba,Tab. 

I1 

I1 

I1 

360 hab. 1981-82 
34,200 hab. . 1973-82 
1,884  hab.  1977-82 

52,200 hab 1957-7 1 

.Fuente: Idem. 
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CAPITULO DOS 

Una visita  a  Balsas  antes de su reubicacibn 

El, objetivo  central  de  este  capítulo es presentar las carac 

teristicas  socioeconbmicas y pol€tica%--mairr”sa$ree6llient@s d e -  la 

- , .cOndmi.d&- zcW?@s3xtdim, 1 _a vez- qt.te6-cimllc~ddud~r .&=rLecBor ems las 

bases de la  problemiat,ica que -se present6 e n .  ella  durante la 

primera  fase de.- reubicacidn. 

- .” - 

Se habla aqui de lugares  que-hoy-han.3idQ cubiertos por las i 

aguas del embalse de la hidroel&ctrica El Crraco.1, pero en 

general  las  caracteristicas de  la poblacibn, del clima, de los 1 

mayor  parte  de la poblacibn se reasentb en la ribera  norte del 

embalse, en el nuevo  pueblo  construido por la CFE; un pequeÑ0 

porcentaje tomb la opcibn de emigrar  fuera del puebio en el 

momento del traslado,y un reducido  nQmero de familias de 

! 

! 

ejidatarios y de avecindados  se  reubicaron en el lado sur del  

embalse, sobre tierras de regimen ejidal en donde la CFE.tuvo que 

trazar lotes e introducir la energia elktrica en los mesesi 

previos al traslado de la poblacibn  durante  1986tVer  croquis 

Anexo No. 1 ) .  

La estructura del capitulo  aborda  generalidades  que  ubican 

d la comunidad de estudio, el uso d e l  espacio  urbano y no-urbano 

que hace de ellos mucho mas que  meros  espacios ‘ f isicos, y la 
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I.De donde se comentan  datos  generales  que  ubican a 
la comunidad de estudio3 

La comunidad  tiene una. poblacibn  aproximada  de 3,500 

habitantes(1) y se-localiza al noroeste del- Estado de- Qtrer-rero, 

El pueblo.cr@ci& ,sobre ambas  r-i-bet-as de.-eote rio: Balsas 

Norte  sob.re fa margen :-depecha,- - y  Balsas- Sur sobre  la-izqui.erda. 

Los dos  estuvieron  unidos por.un puente ferrouiario--de4de..l907 y 

- 

funcionaron  cotidianamente como una  so1.a  unidad  socioeconbmica y 

cultural;  aunque  poiticamente  pertenecieron a dos  municipios 

distintos: Cocufa y -Lumpango -del R i a ,  -,pespec-tivwnente. 

Las carkcteristicas  topoqraficas de esta  zona se conocen 

corno la intermontaÑa(2); lo  que nos habla de la  existencia  de 

pocos  terrenos  planos  que  estan  bordeados  por lornerios y montafias 

de  variadas  dimensi0nes.l-os  suelos se consideran  dificiles  para 

la agricultura(S&RH:l983),  sobre  todo los que estan cerca  de la 

transicibn  con la  montafia, como  ocurre  con  los  de  la  parte 5ur 

del pueblo,  donde el suelo es pedregoso y accidentado, y esta 

provisto de mhltiples  fallas que se  elevan  hacia el oriente. 

Al final del Valle  de  Iguala- camino a Balsas-  se-  levanta un 

macizo montaÑoso de  considerable  altura  que  corre  paralelo a .  la 

v i a  del tren  a lo largo de aproximadamen.te 7 kms., harta  llegar .- 

al pueblo y formar un  acantilado  junto al r i o  Balsas  para  derpuhs 

elevarse  sobre (BU morgen  izquierda. 



Los terrenos del lado derecho del r i o  son menos 

accidentados; a medida  que  caminamos al poniente,  aparecen 

agricola.En general, las tierras ms fCrCiles y adecuadas para 

este  tipo de trabajo son la5 cercanas a lor riori. 

El clima  de la zona es el de media montaÑa(3).Es decir, que! 

a 10 largo del aÑ0 oscila del templado al calido, hasta llegar al 

que impedid -la libre  circulacibn de los vientos, lo que  provocaba 

que el calor  se estancara en mayor o menor  medida  segQn la 

estacidn del &iom 

. .  En la zona,la  temporada m&s calurosa,y  tambikn la mas 

difici1,es la que va de  febrero a abril. La vegetacibn , de  selva 
baja  caducifolia,  desaparece casi por completo, el ganada se 

debilita  notablemente o muere,  las enfermedades  gastrointestina- 

les y las  deshidrataciones  entre la poblacibn se. acenthan.Este 

periodo se  conoce como la "temporada  de  secas" o *'cuaresma:'.En e l  

did la temperatura  alcanza  con  facilidad lor cuarenta  grados 

centigrados, y aunque por las noches  disminuye, el calor se 

- .  

combate  durmiendo al aire  libre  sobre  alguna  estera o petate, o 

con el uso de ventiladores. 

Del final del me5 de mayo hasta agosto( y en ocasiones 

hasta los inicios  de  septiembre) es la temporada de Iluvias.Ento 

rices el aspecto del pueblo y de su entorno  cambia d e  modo radi 

cal ;  se inician las sismbras,la  vogetacibn es abundante, el 
,- - 
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. ambiente es hdmedo-bochornoso  de dia, y fresco o templado por la 

noche. 

De septiembre  hasta  finales de enero la temperatura es 

templada,  de 18 a 2S.grado5 centigrados.Es ese el tiempo final 

para la recoleccibn de cosechas y el mejor  momento para el envio 

de  ganado  fuera del  pueblo. 

Balsas  contaba en su asentamiento  original con dosfuentes 

-fluviales permanentes: una -era -  el ancho y alguna vez caudalosi 

‘ 5  -sicnw.+%.o-i Ba--~-l:as,t:---”gu~~~.~av~~aba r%plreb:Io; por .la;-mi-ta&+ “mat?eando 

una divisidn geogrAfica.La otra era el rio Cocula, que 
l 

. .  

desembocaba. en el. .Balsas desde su margen derecha, despuks de 

marcar  una  divisibn  geografica  interbarrial en  el  lado norte del 

pueblo  (Anexo No. 1 )  = 

- 

La flora natural de la zona se  compone de ‘*matas8*,  Arboles 

y arbustos- o,-!’palos”- entre. los. .que se - cuentan: cuajilote, 

cuachalalate,  hilamo, cirian, guamuchil, bonete, parota, 

sAbila,  “pata de venado”,  ciruelos, laureles, tamarindos, truenos, 

+ramboyanes,  almendros, 1 imones, cubatas, guanabanos, mangos. . . y 
muchos m h  que  tradicionalmente han sido usados como 

medicamentos,  alimentos y/o materiales  dke  construccibn, o a los 

que se les ha asignado algdn otro  uso dom&stico o 

pQblico.AlgunO5, como los limones(agrio y dulce), el tamarindo y 

el mango(petac&n, criollo y muy poco el manila) se han cultivado 

desde  hace  varias decadas, y constituyen un elemento 

significativo en la actividad  asricola y comercial de la 

comunidad. 

ES indudable  que la  fauna silvestre ha cambiado en el 

transcurso del tiempo.(Ya no se ven pulular lagartos en las 
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riberas  de los rios como  sucedia a principios de S i g l o ,  y tampoco 

existen "camarones de r io"  y otras especies.Hoy sblo se encuentra 

la mojarra y el bagre. 

La fauna  terrestre esta  conformada por: iguanas, liebres, 

tejones, armadillos, tlacuaches, serpientee(cascabe1, coralilla y 

masacuata, entre otras), puerco espin,  tbrtolas,  huilotas, 

chachalacas, "pAjaro primavera", alacranes,hormigas de distintos 

tipos, abejas, avispas,  jejenec,  mosquitoq, grillos y 

.otros. A~gunas-.especi~s.-eom~  et venado, - el-. -tigr.k-1 lo- y.-:rlgo que en 

la zona  llamanalpuma americano", no se v0n mas en  las cercanias, 

sino que- Como refieren los 1ugareÑos expertos- hay que 

internarse mucho en la montaÑa para  encontrarlos. 

Como en muchos  otros lugares del campo mexicano, los habi 

Cantes de la comunidad cuentan con especies dom&sticas("de crian 

za") para autoconsumo: gallinas y pollos;.Con aquellas que son d e  

ayuda en labores del campo o susceptibles de comercializarse a 

buenos precios: burros, bueyes, caballos.Y,  ademas, se cuenta con 

ganado vacuno, caprino y porcino, cuyo principal destino es la 

venta fuera o dentro del pueblo. 

Los limites fisicos; de la comunidad y de los ejidos d e  Rio 

Balsas y Puente  Sur ~ a l s a s  que la conforman son LOS siguientes: 

A1 nopte esta el ejido de San NicolAs.Hacia el NE, las 

paqueÑas propiedades  cuyos dueÑos  son balseÑos, y el ejido de  

Real de Limc3n.Hacia  el E se encuentran otra&  pequefias propiedades 

y la ampliacibn  provisional d.e l  ejido d e  Attcala.Al SE, y 

colindando con el ejido de Puente  Sur Balsas, se localizan los 

terrenos comunales d e  Mezcala.Hacii el S de este mismo ejido der! 
5 
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Balsas  hay  una pequeÑa propiedad, e l   e j i d o  de Tomixtlahuacin, el 

de  La  Parota,   e l  de  Limfjn Real y los  terrenos comunales de 

Acatlhn  del   Rio.  

Con todos e l l o s  han  mantenido  relaciones a lo  la rgo   de l  

tiempo  en  diversas  formas, y es de esta  zona  de la   cual   a f luyen 

los  1ugareÑos  hacia  Balsas a comerciar en la zona  sur  del  pueblo. 

Las vias  comunicacih que unian al pueblo con e l  

exter - ior   re - -   d i r igen a Iguala y -son -dos:. .. el viejo f e r r o c a r r i l  

Cuernavaca-8Sl.sas ---que-- o.~.r~fa-;-urra;---~ol-scoi?~-id~-~d-i~ia;L- a' - l a  

poblacicbn(S:30 a.m. 1 y que,  por  tener menor costo e r a   e l  mas 

u t i l i z a d o  como transporte de cargo y de   pasa jeros ,E l   fe r rocar r i l - .  

pasaba  por Campo Arroz,  Apipilulco,  Cocula y otros  lugares  para 

l l e g a r  a Iguala a las 8:3Q a.m.  .Dos veces por semana hace e1 

se rv ic io  de  entrega de  agua potable a esas pequeÑas poblaciones y 

a otras .  

La o t r a   v i a  de  comunicaci¿m es el camino de terraceria  que 

s a l e   d e l   b a r r i o  de AhuatlAn<Ver  croquis Anexo No.11, y que fue 

construido apenas  en los 70's.Por $1 transitan(ahn hoy  deqpu&s 

del   t raslado)   hasta  t res  corr idas  diar ias  de camiones de pasaje 

rp6 que recorren los S 8  kms. que separan a Iguala de Balsas; y 

que en su trayecto  tocan  algunos puntos por   los  que pasa e l   t r e n .  

Este camino  tambibn es u t i l i z a d o   p o r  camionetas par t icu  

l a r e s  de  carga  que son propiedad  de  unos  cuantos  balseÑos  que 

transportan ganado, fruta,  mercancias y en ocasiones  'pasajeros. 

Vale l a  pena  comentar que desde la fundacidn  del  pueblo(en 

1868) hasta el f i n a l  de l o s  aÑos cuarenta, l a  navegaci¿m f l u v i a l  

a t ' r a v h  del r i o  Balsas fue un concurrido y exitoso  'medio de 
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transporte  de  carga y pasajeros quer comunicaba al pueblo con la 

regidn  de  Tierra Caliente.Entt-e los &os 20's y 30'8 ,  sirvitj para 

embarcar el mineral(oro y plata)  extraido d e  las  minas de aquella 

regidn, y para llevar a  ellas y a las fundiciones  cercanas los 

insumos  necesarios  para su funcionamiento y para los campamentos 

de trabajadores. 

Hoy, en lo5 80 '5 ,  ante los efectos de la reubicacih y las 

soluciones  de vias de  acceso-halladas por la-  CFE(cfr.Informe de 

tenerse comun-isados- cm- .Mezcala,Chi lpancingo e 1guala.Y es un - 

un medio  importante  de comunicacitm en tanto el tren vuelve a 

conectar al nuevo  asentamiento  diseÑado pat- CFE con Iguala, y a 

los - a t ~ 3 B - d a ( i i - a s e n t ~ ~ i ~ ~ o s -  improvisados- por  los. balseÑo5 en  el 

lado sur del embalse  (Ver  anexo 2 del  cap. 1 )  . 

II.Del  espaci.0 urbano y los servicios phblicosc 

El lugar sobre el que se ubica  una  comunidad por largo 

tiempo, representa  mucho mAs que el solo asentamiento fisico.~o 

demos llamarle  "entorno","nicho social". . .pero de cualquier forma 
es la dimensibn en la que se crean y recrean  redes sociales, 

valores, simbolo6, manejo.de poder y estrategias  de  superviven 

cia. 
< 

En visperas d e  una  reubicacih, el uso y la dietribucibn 

del espacio  adquieren  mayor impbrtancia.las transformaciones que 
1 1  
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&te sufre  se eirgen, en este contexto, como un objetivo  qua 

involucra a todos-La  desaparicih  de calles, la dotacibn d e  otras 

en el nuevo  asentamiento, asf como de drenaje, escuelas y otros 

servicios  que  constituyen los" recursos del  pueblo", se dejan ver 

en cierta  medida como  elementos  que  encaminan y apoyan la accibn 

politica de  nuestra  comunidad  de estudio. 

El espacio  urbano,  concebido  como laespacio vivenciado" (4) 

esta  organizado  de  manera  distinta segon se hable del lado norte 

o sur del -pueb-lo=El  la la do .nor-%$5(Balsas. N a P t e )  -estuvo .con+Qrmado 

por dos barrios y tres colonias: Balsas Norte,AhuatlAn, La 

Qmarilla,La  Sonteta y La Y(ver  croquis Anexo No.1) -  

En colonias  como  La Amarilla, La Sonteta y La Y, los servi 

cios pQblicos  nunca  alcanzaron a la totalidad de la  poblacit5n;en 

buena  medida la luz el&ctrica  se  "tomaba" y el agua se acarrea 

ba.El tipo de vivienda que predominaba en ellas  era el de palma y 

bajare que con techos d e  palma o de laminas de cartbn, y sblo 

unas  cuantas  casas eran de  concreto y ladrillo o de adobe  con 

teja.Cerca de la  via del tren, por las noches, . los pequeÑos 

" 

comercios  de alimentos(cenadurias)eran el paseo  nocturno para los 

habitantes del pueblo, para los trabajadores de las  constructoras 

y de la CFE, y para algunos fuereÑos; y aunque  este  tipo de 

actividad  comercial  existid  antes  de la reubicacibn, en los afios 

previos a ella  crecib  considerablemente. 

En ellas viven mayormente  hijos  de'ejidatarios,  avecindados 

pobres~ y ejidatarios-La mayor  parte de, sus  habitantes alternan 

actividades  agricolas con otras  que  obligan a migrar temporalme 

nte a algQn miembro dela farilir.En 1979 se consideraba  que 
"1 



Balsas  Norte(inc1uyendo a estas  dos  colonias)  ocupaba el segundo 

lugar en migracidn  temporal  con  respecto a Balsas Sur y al barrio 

de Ahuatl&n(Estudios Pre1iminares.CFE.Proy.reacomodo poblado 

NO 4, UNAM-ENA, 1979) 

Despues  de las  colonias de La Sonteta y La Y sigue el 

barrio de Balsas  Norte en el que se centralizaron  los  servicios 

Balsas  Norte  era el asentamiento mhs antiguo de nuestra 

comunidad de estudio y ocupaba  ambos  lados de la v i a  del tren, 

-5 "-extand.i&tdo~ &-&&-e$ P C U J ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ & - ! ~ : ~ 4 ~ & ~  c.pn : e ~ ~ ~ p ~ : ~ ~ u  1 a . 
Las casas alli ,eran de adobe con, teja por lo  regular,  y se 

apii;iaban - formando" cal le  jones-.y-. calles que por las  tardes  eran el 

lugar de conversacibn de la gente madura, . a s i  como el patio  de 

juegos de los  niÑos.La  estructuracitbn del espacio  urbano  giraba i 

en torno  a  una  pequeÑa  plaza civica.que constituid el .punto de 

reunibn de-mucho~~--eR-c~y.a.~atrclha-f~basquetbol SE?. .-.organizaban 

partidos  entre  "los del pueblo" y "los de la CFE". 

Esta plaza  encontraba BUS limmites en la  comisaria,la  car 

cel,  los billares y un viejo hotel habitado  por  trabajadores  de 

algunas constructoras.Igualmente, e% esta la zona comercial  de 

este  lado del rio,  aunque  despues de los daos 20's en  que el 

mercado se trasladb al otro  lado del rio, Balsas Norte nunca 

alcanzb un desarrollo grande. 

En este  barrio  Vivian  ejidatarios,  pequeÑor  propietarios, 

comerciantes y algunos  maestros balsefios y no balseÑos a los que 

algunas familias les ofrecen  alojamiento  durante? el ciclo esco 

lar. 

I 

Yendo desde  esta  plana  hacia el poniente, se cruzaba el r io  

Cocula por un puente de concrrto(que la CFE. tuvo que reparar en 
*.' 
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varias  ocasiones  porque el paro  de  camiones  cargueros  lo  habia 

daÑado),para  llegar al barrio  de  &huatlAn,considerado corno el 

barrio de "LOS ricos"  debido a que  una parte de sus habitantes 

eran  pequeÑos  propietarios  emparentados  entre si,que se  dedicaban 

a la  agricultura, a la  ganaderia,  a  la  fruticultura y al 

comercio.Sin embargo, en  Ahuatlan  Vivian  tambidn  ejidatarios  y 

unas  pocas  familias de jornaleros  que  ocupaban  casas de adobe y 

-.--tiejaw..-. pero ~ rara. vez de  "material"-  como  la  -mayoria. de los 

"propietarias  avecindados". 

La utilizacibn del .espacio  que se hace en. AhuaClBn se 

caracterizaba  porque  los  lotes se hacian  mas  amplios a medida-que 

uno iba rumbo al poniente(hacia las pequdas propiedades), y las 

calles  eran mh5 anchas, aptas  para el  trhsito de  ganado vacuno(c 

r u z  de ceb01, y de camiones de carga. 

ClhuatlAn-colindaba al norte  con la colonia  Ruben  Figueroa, 

fundada  apenas  en  los  inicios  de  los aGos 7O's.Como parte.  final 

del pueblo, esta colonia enmarcaba el camino  de  terraceria que 

aQn hoy, conduce  por un lado a Iguala y por el otro, a 

Yescuaut1a;una  rancheria muy cercana  a Balsas en la que sus 

habitantes se dedican  a la fruticultura en pequeÑa  propiedad y 

Los servicios de la colonia  eran el agua y la  luz elktri 

ca, pero no cub,r-ian  todos los lotes.las  viviendas  alli  eran del 

tipo  tradicional o ruralt hechas  con  adobe  y bajareque,  y  techa 

das  con  ladrillo y palma,  respectivamente.La  Ruben  Figueroa coli 

ndaba al oriente  con el rfo Cocula y 'se comunicaba  con La Sonteta 

a  traves de un puente  colgante al que  llamaban  "la'hamaca". 
"1 
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Volvamos al  +errocarril.Dos kiltmetros al oriente de la via, 

se encontraba la colonia La Clmarilla, en la que Vivian unas pocas 

familiar; de  ejidatarios-la Amarilla fue  uno de los primeros 

poblamientos  del. pueblo, ubicada muy cerca de 105 restos de una 

vieja fundidora  de oro,constituia el camino d e  paso para muchos 

ejidatarios balsanorteÑos hacia sus parcelas.Alli los lotes y la5 

viviendas eran totalmente rura1es;lotes muy  amplios, . corrales 

grandes para 105 animales, ausencia---de --rervicio4s---lomo-la-  luz y el 

"a $-:.?~€Jfist~c;&-mFe~e+ &?obe2. $l.ttsr*d. 

Clhora bien, la organizacidn - d e l  espacio-en Balsas Sur se 

dio  como sique: 

Si partimos del puente  ferroviario-que cruza el rio Balsas 

y vamos  hacia el poniente, encontramos la calle principal que 

durante  cincuenta asos fue la zona comercial &S desarrollada de 

todo el --pueblo, I -  y -en""donde se -~=entra-lizaron -10s servicios 

phblicos.filli se asentaban  comercios de semilla y de abarrotes  de 

balseAos que, viviendo del lado  norte, atendfan sus comerci&  en 

el lado sur.Habia tambih dos hoteles, la-oficina de correos, el 

tel&fono; dos farmacias,y la estacidn terminal del ferrocarril can 

su servicio de telbgrafo. 

Esta calle bajaba un  buen tramo hasta perder su empedrado 

caracteristico y convertirse en un camino de terraceria bordeadoi 

de  viviendas  de  adobe  que se elevaban sobre la ribera de " e l  

Balsas" unos 15 o 20 metrosgy  conducir al pantebn,  para  luego 

transformarse en la brecha que llevaba a las rancheriar d e  Tomix 

tlahuacan y Tecomapa.Hacia ese lado del r i o  no hay .ningQn 

templo, pero varias familias a quianes jocosamente se les llamaba 

"los hermanitos", por ser Testigo; de JerhovA. 

4 0  
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Volvamos al  puente: . a  unos  pasos de (51 se encontraban 

comercios  pequeÑos, y al final de la via estaba la estacidn 

terminal del tren.A sus lados se abrian dos caminos  que  delimifa 
.. . 

ban y comunicaban  con el caserio.Hacia el SE subia una  accidenta 

da y empinada-brecha que se abria  paso en  el monte para derivar 

en pequeÑos  caminitos  de  acceso a las viviendas.Muy cerca' de la 

terminal y hacia el ariente, se encontraba la Comisaria  MuniciÑ 

pal,  la escuela"ecundaria(en el edificio que alguna vez alberga 

ciones  como la Fiesta  de los Judas(3unio). 

La poblacibn en Balsas  Sur  estaba  compuesta por ejidatario 

s(casi todos del ejido de Puente Sur Balsas), ganaderos( el 

principal de  ellos y su red), profesionistas(dos  medicos y algu 

nos maestros) y comerciantes.Seghn revelb el censo hecho por la 

CFE en 1979, este lado del pueblo  tiene el mayor indice de  pobla 

cidn menor de 20 aÑos, asi coma el de migracibn-Como dato  curioso 

tenemos que, asociado  a la  migcacictin de generaciones  jbvenes ser 

encuentra el hecho  de que muchas familias  de  ejidatarios  balsa 

sureijos disfrutan de videocasetteras y estereos  bastante  sofirti 

cados que son obsequios  de sus familiares. 

Es posible  afirmar que estor  cuatro puntos:  mercado, secun 

daria,  iglesia y pantebn, eran los principales  elementos de 

re-feroncia en torno  a  los  cuales los balsasureÑoe  conciben la 

orqanizacibn  de  su  espacio vital.CSlli no hay  barrios delimitados, 

existen, si, referencias de personas y de familias, asi como 

lugares  eepecificos  respecto a los cuales re ubica la procedencia 
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y el estatus  de sus habitantes.''No es lo misma .vivir  sobre la 

calle principal que atras, en  el  cerrito.. . I f ,  decía uno de los 

líderes  de la comunidad. 

Para lor balsanorteÑos, la forma en la que estaba diseÑado 

y eran  nombrados los distintos  barrios y colonias,  reflejaban 

claras  distinciones  sociales  que se hacian no sblo de' ese lado 

del ,pueblo, sino en relacidn a la parte sur.Los 

"ricos"(comBrciante~, ganaderos y fruticultores) Vivian en 

"-=--AhÜ"%=fAn -+ .wzep;EL.i&- ~ + o ~ a ~ Z i j B & ~ ~ ~ ~ -  de&-+&.-sup+ En"-hgarer 

como La Sonteta,La.Amarilla  y La Y ,  Vivian los m&s "pobres". 

En ecsta-~pcp~-od*-d=-E~~lí=tQ-politico, los  servicios pllrb 

licos con los que contaban las- dos secciones del pueblo habían 

cobrado mayor trascendemcia.Hablamoo aqui de dos  condicionantes 

que  propiciaban la disputa por los mismos. 

Como ya he mencionado, Balsas-pertenecia  a  dos municipios 

DZumpango del Rio,Ba15a5 Sur y,Cocula,Balsas Norte.Aunque esta 

diviaibn  politico-administrativa se haba dado en los aiGosit 30's 

por razones  agrarias,a lo largo de los aÑos había influido en 

dotacih de los servicibs pQblicos.La mayor  parte de ellos  fueron 

solicitados y gestionados por la pablacidn de ejidatarios  balsa 

SureÑOs con el Municipio  de Zumpango. 

Aunque en casos como el  de  la introduccibn de la secundaria 

y del telfkfono los  CrPmites  finales  fueron  hechos por avecinda 

. dos, fue cal mismo  municipio el que costeo estos servicios.El 

papel  del  Mpio. d e  Cocula en este  sentido habi sido de mucha 

menor  relevancia  para el pueblo en este sentsdo, y por todos era 

comentado.Por .otra parte, fa zona  urbana de Balsas  Sur estaba 

cimentada %obre tierras del e j w o  de Balsas Norte. 



Cuando la diferencia de opciones para reubicacidn se hizo 

evidente y la  poblaci&n balseÑa se escindib en dos grupos 

politicos contrarios, la  cuestirjn de los servicios phblicos 

comenrd a ser motivo de disputa.Por una  parte estaban los 

ejidatarYos renuentes a ir .a vivir a Cruz Labrada, que querian 

que la CFE les construyera otras do5 zonas  urbanas en el lado sur 

del embalse que se formaria, y que  con base en su actividad 

politica . sn  torno -a- )os--serV.jcjos--pBblicos, man-i-festaban  tener 

costado  trabajo a  ellos y al-Municipio der Zumpan 

go" (Inf . H. M. : 1984) . - 

Por  otro lado, y en vista d e  la irresolucibn del conflicto 

que amenazaba con hacer d e  Cruz  Labrada un asentamiento 

semivacio, la CFE presionaba a la faccibn de avecindados para que 

convenciera al resto de la poblacibn renuente a cambio  de hacer 

efectiva la dotacibn de todos los servicios .en el nuevo 

asentamiento.Esta situacibn hizo que  durante  varios  aÑos los 

servicios pdiblicos fueran un elemento de discordias cotidianas y 

callejeras entre la poblacibn, y que unos y otros se sintieran 

despojados  de  sus derechos y del usufructo de su esfuerzo de 

afios. 

En este sentido, los servicios pQblicos de mayor relevancia 

estaban del lado  5ur.La secundaria  habia sido gestionada por la 

poblacibn de esa seccidn, y 'al cabo  de  cuatro aRos de gestiones, 

en las que habian participado liderer de las dos facciones en que 

se dividid el  pueblo, fue autorizada por  el gobierno del Estado y 

comenzb a funcionar en i977. 



, 

El correo, instalado en 1922 en el entonces incipiente 

barrio d e  Ahuatlhn, se habia transladado en 1947 a Baisas Norte y 

&S tarde(l955) a Balsas Sur;y la primaria federal, ampliada en 

1973,. fue  tambien- asunto de controversia, al. . igual .que la 

ubicacibn del tel&fono.Finalmente, todos los servicios 'fuecon 

ubicados en Crus Labrada. 

I 

Pero veamos  ahora cual fue la forma en la que la 

organiracibn.de1- trab-ajo se did en- Balsas, para-acercarnos-  en el 

+.; '....si94uY.e~,~tirpF-t~-nrr-~L-arr~f.ieji-~ de .fa~-~~tiiiclad_;fa~,ional . 

1Il.Del- entramade-  que --.-Eovman" l a  ~ economia y lar 
estructura social del pueblo: 

i 

El tejido d e  las relaciones sociales de una comunidad es en 

parte; .l&-exp-ibn de las-. relac-iones.  productivas- whyacentes en 

ella, de tal forma que la consideraci&n de las relaciones verti 

cales(o de  clase) y horisontales(compadrazgo,parentesco,etc.), 

nos muestran la forma en  la que los balseÑos organizaron su vida 

en el transcurso del tiempo(Cfr.H.Alavi:l976,R.Stavenhagen 

: 1976, K. Kosi k :  1968). 

Es por ello  que la  forma  en  la que  he abordado el 

entrelazamiento del aspecto productivo con la organisacibn social 

se expresa aqui teniendo m consideracibn cada rama de  produccibn 

con  los grupos  humanos asociados  a ella. 

Desde su fundacidn como pueblo minero y comercial, la 

el comercio.De las' tres,  la  agciculty,ra es la que tiene  mayor 

http://comercio.De


importancia, ya que a partir de ella  se desarrolla el comercio y, 

a la  luz de la reubicacidn ha  cobrado una dimensibn  definitoria 

en el rumbo del conflicto politico de la poblacibn,por motivos ya 

expresados en parrafos anteriores. 

ESQUEMA No. 1:Estructura socioecondmica en Balsas 

e j idatarias AGRICULTURA; 
icul  turd y bqsicor) 

3 

jornaleros GANADER I& 

profesionistas MINERIA Y OTROS 
(medicos y maestros) 2 

1)La tierra-y  grupos  asociados a ella: ~ 

La propiedad de la tierra en Balsas se expresa en  el rCgi 

men  ejidal y en el privado.Hay dos ejidos y aproximadamente 15 

pequeÑas propiedades. 

En 1919, la "cuadrilla de Balsas" que entonces  contaba con 

20 familias, solicitd una dotacibn  de ejido  que  fue dictaminada 

en 1923 por el gobierno del Gral.Plutarco Elias Calles.se formb 

entonces el ejido  de R i o  Balsas, con la expropiacibn -de las 

haciendas de: ' 

H . T ~ p o z o n a l c o . . . . . , . . . . . . . . . . 2 8 8 . 0 ~  has. 



H.El  Lim~n................326.~0 has. 
H. Tecomapa. .................. 502.00 has. 

y los derechos de vid, d e  las haciendas de: 

El  Limbn.. .... --. ......... .56.00 has. 
Tecomapa. ..................... 2.80 hps. 

Estas haciendas fueron el origen de  otros dos ejidoe liml 

tro#es d e  Balsas  durante la misma dbcada;ar€ como de rancherias 

que  ya de antemano 5e encontraban en tierras  de hacendados.En  la 

actualidad,. el-- -ejido  -do - R i a  Ea-lsas -cuenta con-una superficie de 

que se hiciera efectiva en 1951 con la expropiacibn de  propie 
I 

dades privadas de la familia Castillo, que en  un  total sumaron 

aproximadamente 750 has. Y es con esa ampliacibn  que la zona 
" 

Rio Balsas  cuenta con 99 ejidatarios y algunos que no lo 

san oficialmente, por carecer de certificado agrario, pero que 

cuentan con una pa-rcela en  el  sjido.La extensidn  de las mismas 

oscila entre  tres y siete hectareas por ejidatario; algunos las 

tienen  distribuidas en  el ejido y otros cuentan con una sola 

parcela(Inf.A.qominguez F.r1984).Y la afectacibn de tierras cul 

tivables  por la reubicacidn fue de 429-77-75 has.sin  que, como 

ya se ha mencionado  anteriormente,  a la fecha exista expropiacibn 

alguna. 

El ejido  definitivo de Puente  Sur  Balsas  fue creado en 

1939, tras  nueve aÑos de solicitudes, y en la actualidad cuenta 

con 3339 has. de tierras de temporal y de agostadero.Sigue  con la 

.misma exteosidn desde su fundacibn y tiene 66 ejidatarios;  veinte 

de  ellos  sin  certificado  agrario y algunos mas que trabajan la 

tierra.la distribUcibn de hectbeas por cada ejidatario es de 
tl 
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tres a cinco, y depende- segrln lo afirmtj  el Presidente del  Comi 

sariado Ejidal(M.G.:1984)- del gusto de cada quien.Las afecta 

ciones por la reubicacibn, como  se ha comentado antes,son 'de 35- 

10-94 has,; y es el Qnico  caso en todo el embalse, que cuenta con 

decreto  expropiatorio  que  avale las acciones de la CFE. 

En tgrminos  globales, la extensibn  cultivable  de  cada  uno 

de los eji.dos es del 10%(SARH:1983), y el cultivo es de temporal. 

Las pequerijas propiedades de balseÑos se ubican sobre la 

m ¡ & - g e r r : . i h m e & x a  -&SI &a, 'hac:i-a -el  -pd-&e.Se 4uerwrl erean& isnitre 

las decadas de los 30's  y 40's -por diversos medios.: compra a 

particulares,  posesidn  de  -Cierras  ejidales y compr@-venta-i.legal 

de  ellas(Inf-M-S:1984).Sus  dueÑos son ahora  agricul 

tores,fruticultores y ganaderos que, como  hemos  mencionado, en  el 

transcurso del tiempo  consolidaron lo que podria  llamarse una 

"unidad de parentesco  de  tipo corporativo1"(c.fr-E.W6IT, 1980:Zl- 

22) ( 5 )  .Que  en 30 aÑos se han valido de alianzas  matrimoniales 

para preserv.ar y aumentar el control  de  una serie de recursos 

como la tierra y el ganado,asi  como para monopolizar en un momen 

to dado 16s cargos  pbblicos  civiles y afianzar su poder polltico, 

Son ellos' los Ctnicos que  como un grupo  constituido de 

antemano tienen un patrimonio  propio  que proteger frente al 

cambio que implica la reubicaci&n,y como se vera, han ejercido un 

peso  significativo en  el desarrollo del conflicto  politico de la 

comunidad. 

Ahora bien, la produccitm basica de nuestra localidad es el 

maiz(SARH: 1983), el cual es .sembrado por ejidatarios y por  elgu 

nos pequeÑos propietarios-Estos lo comercializan al exterior(1 

"1 
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guala. y Cuernavaca) a traves de sus propias  camionetas o en 

tren.En tanto  que el mait  cosechado por los ejidatarios es vendi 

aunque por 10 regular se prestan  ayuda  mutua  entre  parientes en 
1 

'. temporada  de-s:embra-y de cosecha. 
! 
i 1 

AdemAs del maiz se cultivaban en  men.or escala  randias y 

'melones  que se destinaban al consumo  familiar y al comercio 

local; se produce  calabacila y semilla de calabaza,  que son 

destinadas a la venta local y exterior de la misma  forma que 

ocurre  con el  maiz.Hasta finales  de los setentas, el ajonjols y 

el cacahuate  significaban  una  fuente  de produccibn considerable; 

su  comercializacibn  seguid el mismo camino  que  otros productos, 

pero  segQn  refieren  los ejidatarios, dejaron dm producirlos par 

que  los  precios a que se los compraban ya no les convenian. 

A partir de? 1980 los  ejidos  balseÑo4  comenzaron a recibir 

creditos del Banco'. Rural y d e  ANAGSA, y en 1983 la Coordinadora 

Nacional  Plan de AyalaCNPA) empetd a promovrr  nuevos tipos der 

crgditos  cuyos  intereses eran menores a los de ANAGSA hasta en  un 
"1 
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16X - a decir  de las autoridades  ejidales.hbos tipos de crdditos 
eran para la produccicjn de malz. 

Otro  aspecto  de la produccidn agricola de nuestra comunidad 
4, 

de  estudio son la5 huertas,las hay familiares y de dimensiones 

muy amplias; en ellas  se cultivan  tamarindos, limones, papayas, 

maogos(petac&n y criollo), guayabas, ciruelas,  hilamos y ,  en 

pocos casos, toronjas.La produccidn  fruticola se destina a la 

venta  externa casi en su-totalidad,  cuando es parte de la produc 

cidn de pequeÑos  propietarios o de- éjiEdatarios con -huertas" de 

considerable dímensidn(mAs de una has.).La venta re realiza dire 

ctamente  con  compradores  regionales  que tienen bodegas en la- 

Merced o en  la Central de  Abastos en  el Distrito Federal y que, 

aijlo con  aÑ0 pasan al pueblo  por  las cajas  de fruta.En algunos 

casos la fruta  es ¡levada  en vehiculos  particulares hasta Cuerna 

vaca o el Distrito Federal. 

En este  espacio de .la produccibn tenemos, entonces, a 

aquellos  que producen y venden directamente al exterior y que, 

ademhs  compran  granos y semillas a quienes necesitan de interme 

diarios para sacar  fuera su produccidn.Tenemos. tambihn una produ 

ccidn local de frutas y verduras que, aunque raquitica se refiere 

la mayor pat-te de las veces al Ambit0 familiar.Maneras distintas 

de  acceso y de  apropiacibn de los recursos  productivos  donde se 

gestan  relaciones de parentesco que refuerzan las posibilidades 

de control d e  esos  recursos para unos y disminuyen las de otros. 

Cabe mencionar que el sector  fruti-cola fue uno de los los 

mas golpeados por los cambios  que  trajo la reubicacitm; aproxima 

damente un tercio de tierras de r&!gimen ejidal que fuer.m inunda 
- L1 



das, contenian huertas(Inf.H.M.rl98S);afectaciones que no fueron 

pagadas por la CFE en  calidad  de  bienes  distintos de la  tierra." 

O 

por lo menos  cinco  huertas  de  pequeÑos  propietarios  fueron  afec 

tadas  parcial o totalmente,  mismas  que  fueron  pagadas por la CFE 

en cada  caso  particular. 

La existencia  de  arboles  frutales es vista por muchos  lu 

gareÑos  de bajos recursos  como una fuente de ingresos segura"... 

para  cuando  -uno-estP-  vie$o,-.porque.-la- +puta sigue  dando y .  enton 

tarios  como  ejidatarios; se les  alquila  por  faena o. para  una 

tarea especifica-Igual que en e1 caso  de la  ganaderia, donde el 

jornaaet-o o pebn-es contratado  como  vaquero  para el cuidado de 

los animales  en 1 0 5  corrales y para'  reparar o construir  guardaga 

nados  en la temporada  de  siembra. 

2) El ganado y grupos  asociados a il: 

La ganaderia  cobrb  importancia  en  Balsas  durante los cin 

cuentas y sesentas,  que fue cuando  se  introdujo  ganado  vacuno 

cruzado de cebQ y criollo  para su comercializaci&n.Para  algunos 

es un ingreso  Onico y para  otros un colchbn de resistencia en 

caso de alguna  emergencia. 

Las variedades  que se manejan  actualmente son:  vacuno, 

cruzado de cebh,  caballar,  mular y p0rcino.Y  los  usos que re- les 
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dan  son: 

- p'ara  trabajo  (vacuno,  mular- y asnal 1,  
- alimenticio(porcino,vacuno y caprino) I - comercial(vacuno y, en menor  proporcibn, el caprino, 
el mular, el caballar y el porcino). 

aproximadamente la mitad  eran  propiedad de una  sola persona.En 

ase  mismo^ aÑo, el ganado  caprino  se  calculaba  en 6,700 cabezas 

,cuyos  propietarios  eran  ejidatarí-os; y el mular., enn ' W O O  

cabezas-El ganado  porcino e,ra criado  por  matanceros que vendian 

su carne en el pueblo y en  Cuernavaca,Iguala y Taxto-Aunque el 

resto de la poblacibn  llegaba a criar  algunos  cerdos  como  colchbn 

para  las  emergencias o para  autoconsumo  en  festividades(cfr.R.Ma- 

ta: 1983). 

En B a l m s  Norte- sin contar  con el barrio de hhuatlan- 

existian  en l983(c.fr. Idem. ) aproximadamente 200 cabezas de  ganado 

vacuno, 70 de asnal,  caballar y mular, 1 5  de caprino y 50 de 

porcino-Se calculaba  entonces  que el 40% del ganado total  era 

propiedad  de  ejidatarios y el 60%, de  pequeijos  propistarios.En 

Ahuatlhn,  donde  Vivian  once  ganaderos,  existían de 300 a 400 

reses, 40 cabezas de asnos,caballos y mulas, 1 5  de ganado  caprino 

y 50 cecdos(ldem.), de los  cuales,  la  mitad  pertenecian  a 

pequeGos  propietarios. 

La comercializacibn del ganado en  ambos  lados del pueblo PI) 

hacia- hasta antes del traslado-  a dos niveles: uno  regional- 

loca1,con  gente de Balsas y de las rancherias cercanas, en el que 

se acostumbraba la. practica  del abigeo(robo.de ganado).Otro  qua 

u. 
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se daba  exclusivamente  hacia  afuera, a centros  urbanos  como 

Cuernavaca,  Iguala, D,F,y Taxco, en el que  participaba  sblo un 

peque60  grupo de ganaderos  que aCtn hoy  siguen  contando  con  capi 

tal  suficiente o vehiculos  propios, ademas  de  apoyos  familiares 

en el ramo de la matanza de reses- en algunos casos-, 

Vale  la pena  comentar  que entre los  ganaderos con mayoras 

posibilidades  se  encuentran  miembros de dos familias  que a la vez 

resultan ser las de mayores  recursos  econbmicos dentro- de. la 

familia Miranda; como  mencionaremos  adel-ante,  ambas se vincularon 

b 

TABLCI No. 1:Ganaderos medianos de, ganado  vacuno (*I 

Balsas Sur . , . . , , . . . . I . Juan  Melendez 
tue-ina, Ekfgado 
Adalid  Salgado  Cuevas 
Zaragoza  Mojica 
Vicente  Salgado M. 

Balsas  Norte y barrio 
de Ahuatl~n.,..,.......JohQ Miranda  Salga.do 

Damidn  Miranda 
Luis Miranda 
Hemeterio  Vazquez S. 
Genaro  Miranda 
Luc io Sa 1 gado 
Antonio  Miranda 
Antonio  Miranda  Dominguez 
Jose Miranda  Dominguez 

(*)El manejo de ganado  vacuno en nhmero es superior 
a las 60 reses(1nf .L,M,N.: 1984) .Por otra parte,  debemos  mencionar 
que  algunos d.e ellos tienen ranchos ganaderos,coincidentemente,en 
Las Choapas,Ver. 
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3)El comercio y grupos asociados  a 9 1 ~  

Esta actividad  fue  uno  de lor primeros y mas significativos 

focos  de  desarrollo del pueb1o.Los inicios del- comercio en Balsas 

se ubican en los inicios  de  este  siglo,  alrededor de las 

explotaciones  mineras de la zona;Balsas  Norte era entonces el 

punto de- llegada .de--los minerales que  salian-  con- rumbo - a -  Veracruz 

y Mexico, a .trav&S-dél ferrocarril, ya. tirmb-i&n  el-lugar en elTque 

se abastecian d e  insumos  .las minas, campamentos  mineros y 

fundiciones. 

CI. finales  de los aÑos ~ O ’ S ,  la zona  comercial se trasladb 

al s u r  del pueblo, junto a las o+icinas  de las  compaGias mineras, 

a la estacidn  terminal del  tren y mas cerca de una amplia  zona en 

la que, la ausencia  de vias de comunicacibn abrid la posibilidad 

de que  Balsas  fuera el centro  de  llegada al que  afluian 

compradores y vendedores  desde  diversos puntos.Esta zona de 

influencia  comercial comprendia-desde 10s ejidos  limitrofes-de la 

comunidad  hasta  las  inmediaciones  de la sierra, cerca de 

Tlacotepec. 

. En 1945 cierran las compafiias mineras y comienza un nuevo 

periodo  comercial, ya anunciado y firmemente  afianzado en la 

compra-venta de  semillas y granos, jarcieria y otros  muchos 

productos, en el que particippron unas cuantas  familias ; de .ah i  

surgieron los primeros  capitales  fuertes del pueblo que hoy 

perduran. 

Este tipo’ de, -.escala y de comercio,  centrado en el 
‘2 ’ 



acaparamiento  de  semillas,  compra de animales, venta  de 

jarcieria, medicamentos y otros productos, mhs la ausencia de 

vias  de  comunicacibn  efectivas para rancherias y cuadrillas, fue 

lo que permitib un -posterior  y-continuado  desarrollo  de-esta rama . -  

de la economia  balseÑa, asi como la consolidacibn  de  grupos de , 

poder  econbmico y mas tarde politico. 

Encontramos en la actualidad un grupo  restringido de 

comerciantes  fuertes ub-ir=ados-"en . B d s a s  Sur, - --ounque"de -el"los 

comerciando  semillas y gran0s.Y quienes, asociados al grupo d e  

pequeÑos  propietarios  por  parentesco, amistad y / o  compadrazgo o 

padr-inazgoi- despuntaron  hacia-- los -5O's,6O's y 70's. 

TCSBLA No.28.Comerciantes balseijos 

Balsas  Sur 

Balsas  Norte 

Ado1 f o  Salgado  Salgado (30 'S-40 ' S )  

Albina  -Salgado y Zaragoza Mojica(30's-40's) 
Vicente  Salgado Miranda(40's) 
Adalid  Salgado  Cuevas(ambu1ante) (50's) 
Ignacio  Miranda' Roman (70's) 
Roberto Maxines(60's-herencia) 
Evangelina ? (60'5)  

Sabar Rios (70 ' S )  

Arturo Salgado(6O's) 
FB1 ix Estrada (70 ' s )  
Fam.8algado  Roman(6O's) 

Alrededor d e  este  comercio  fuerte  pululaban  pequegor comer 

ciantes en todo  Balsas;  tiendas de abarrotes, cenadurias,  puestos 

de ropa callejeros...Cabe mencionar  que  este  tipo  de  comercib en 
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pequeÑ0 s e   a b a s t e c e c i a  en Iguala semanalmente  y que.-habla  crecido 

como respuesta a la   l legada d e  poblacidn  fuereÑa q u e  trabajaba en 

las   constructoras  y e n  l a  CFE.Fue s i n  duda, como parte d e  este 

proceso  iniciado  por  el  reacomodo,.  que la  actividad  comercial  en 

Balsas  Norte  resurgib en l o s  aÑ05 p r e v i o s   a l   t r a s l a d o  d e  l a  

poblaci&n.En  contraste con e l l o ,   l a   a f l u e n c i a  de c l i e n t e s  d e  l a s  

rancherias y pueblos  vecinas disminuycj,  cuando l a  CFE abrib 

nuevos  caminos que comunicabarra- estas cumunidades - con 1 u g " e s  

. ~ ~ ~ ~ - ' - A p a R t - i = . a ~ = ~ ~ ~ . ~ a ~ l - a .  

En 1386 --e% i &.&an ---c+ratr?a" i endar; --gr?andos- en-. . . B a l s a s  ._Sur, 

ademas-  -de--se-i%pqueGas - t.irsrtdas- y: -pctesto~--~l=--~rcada.Err ~ Balsas 

Norte y ~huat~an-ha&~~--culI+r"paque~as -tiandas . . d e  . A a r t ? o & e s .  y 

puestos  callejeros  de  comida.El  comercio  tuvo,  al   igual q u e  l a  

mineria, s u  apogeo y s u  decadencia,  provista d e  transformaciones. 

- 

4)  La mineria en Balsas: 

Sobre e s t e  punto se puede d e c i r  en verdad muy poco en e l  

presente.Si   bien  es   c ierto  que e l  pueblo  surgirf, en torno a e l l a ,  

y que e l  comercio  crecib d e p e n d i e n t e  d e  s u  d e s a r r o l l o  en l a s  

primeras  d&cadas  del  !Siglo,  este  aspecto de l a  economia dejb de 

representar una fuente de trabajo para la  poblacitm a P a r t i r  de 

l o s  aÑos 40's.Y actuaimente,  sblo  esta e n  explotacibn una  mina de 

oro que contrata a 24 peones  de l o s   b a r r i o s  mas . pobres, y se 

encuentra en Balsas  Sur.Los  balseÑoo  piensan que en e l  futuro, 

dado  que l a  mina no sera  cubierta  p a r  e l  agua,  podria  ser una '. 

fuente de trabajo a la   cual   recurrir.  

S i n  embargo, .como recuerdan  algunos  viejos brleeGoPr, la 



mineria  fue l o  que atra jo   poblacidn  de  d ist intas   regiones  del  

Estado  desde  f ina les   de l   s ig lo  X I X  y hasta l a  decada de los aÑos 

t rs intas .En los primeros aÑos de l   s ig lo ” . . .   l a   pob lac idn   e ra   f l uc  

tuante; l a  gente  iba y venia,  estaban un tiempo  aqui  para  irse 

luego a La  Sur iana,   a l la   por  Campo Morado, rumbo a Tierra  Cal íen 

te.  . .” ( Inf   .Profr .V.Let ,n:  1984) .&si fue que  se asentaron muchas 

fami l ias  en Balsas, que de jd  de s e r . u n a   c u a d r i l l a  despuCs de 

- regidn, que habian  estado  cerradas  durante la Revolucibn  de 1910; ’ 

y hasta 1945 c ier ran  de nuevo y la  poblacibn  vuelve a movi l izar  

se.Ahora hacia  el   norte  (Estados  Unidos),  en busca de una mejor 

perspectiva  de  v ida.” .  m .Entonces  teniamos que hacer  cola,  ahi 

veia  usted- formada a l a  gente, en grandes f i l a s ,  porque en Iguala 

contrataban l a  gente; muchos de aqui  se  iban en grupos  harto de 

20 para  contratarse y t rabajar  en el norte ,  y duraba uno su buen 

tiempo a l l e . .   . “ ( I n f . S . R i o s : 1 9 8 5 ~ .  

Las  actividades  mineras,  hoy  recordadas  por  unos cuantos 

habitantes  del   pueblo,  son  cosa  de su h is tor ia .Pero  no p o r   e l l o  

se ha de obviar   aqui   e l   que- la   miner ia   const i tuyt ,  un Ymportante 

elemento  de  influencia en e l .   r e f l u j o  demograf ico.  

3 )Corr ientes  migrator ias  y sus determinantes: 

En  Balsas,  las  surcesivas  traneformacianes do BU econcmia 

fueron  factores que  determinaron e l   f l u j o  de  poblacibn que 

l legaba  tanto como e l  de l a  que era  ’expulsada.Los  distintos 
W 
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momentos del comercio y de la mineria atrajeron- como se ha 

mencionado-poblacibn de Tierra Caliente,Teloloapan,&paxtla, Igua 

la,Cuetzala y otros  puntos del Estado. 

Pero .fue la mineria  en-espec-ial, la que  despues de 1945 

determind la salida d e  familias  e individuos y la aparicibn 

definitiva del fenbmeno de, migracibn temporal en Ea1sas.A partir 

han vist&r.e=tEirq#das"con eL-tiempo,.  ..-. parl__crufecles .. no _ _  tilranen 

su9 icientes- recursos  parr ..pagar el-- viaje y la . entrada a. los - 
!'.coy0 t es" . 

En el tran~curso de 30 a#os, la migracibn temporal hacia 

c.entro9 urbanos nacionales  como el Distrito Federal, Iguala y 1 

Cuernavaca - ha--.-tzec ido- - en=---=imporcLt;ancia . - .  para . las -- jcwenerr 

generaciones  de 1 imitados recursos. . -  . 

A 1  igual que el comercio y la  mineria,  la creacibn de los 

ejidos fue un factor  favorable  para la incorporacibn de 

habitantes a Balsas; en ese caso, para hacer de ella un grupo 

estable.MA5 a h  cuando 5e creb  el.ejido de R i o  Ealsas(lSZS), pues 

coincidid con un momento en que la poblacibn dispersada por el 

movimiento  revolucionario de 1910, buscaba lugares que 

prometieran mejoras y estabilidad. 

En la actualidad, debido al impacto que caus& la 

reubicacibn, el fenbmeno migratorio, temporal y definitivo, es un 

hecho.€n este caso, quienes tertian casas fuera d e  Balsas(en 

Cuernavaca, por ejemplo), tuvieron ' mayores  posibilidades de 

elegir emisar definitivamente. 
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IV.De la organizacibn  social existente: 

Describir". .. las  unidades o srupos en los que los indivi 
duos interacthan d e  acuerdo a ciertas-normas  o.-patrone%-que rigen 

su convivencia. . . I *  (cfr.E.Krotr, 1979n51) nos  permite ver la manera 

en  la que se desarrollan las actividades y las  relaciones econt, 

micas,sociales,  religiosas y politicas  dentro d e  una  microsocie 

dad  atravesada por los ejes de  d#-sawo-l la.- d a  la -~~-suckeciactz- mayor 

-4.- __-'que;i:; "- po~"..et- @acte,;-:hari  Gsidor -&tcBarc@s+&rnfkw4%#mt&a de-scAs.&rans- - 

-.formaci.ones"-inCernas. I 

Para-- eCectos  de-.esta -fnverstigaci~n,-..-conocer-que ea-_ Balsas - 
coexisten pequeÑos propietarios  fruticultores y agpi.cultores,ga- 

naderos,  comerciantes,  ejidatarios y jornaleros, no es respuesta 

suficiente para explicar  las  modalidades  que  adquirieron las 

.---faccivnes en --conffi-cr%a en su-.d-in~mica.--interna y- en su- composi 

ci&rt.De a h i  que algunos  aspectos de la organizacibn social del 

pueblo deban ser abordados, de manera  que  complementen el perfil 

de &sita y nos muestren  algunos  elementos  susceptibles de anAli 

sis en funcibn del conflicto politico. 

Elgrupo  dom&stico e5  entendido  como el espacio social en  el 

que  cotidianamente se producen y reproducen la fuerza de  trabajo, 

y los valores de una  sociedad;lugar  de  coincidencia de las uni- 

dades  de residencia y de produccibn-consumo.De1 que la familia 

forma  parte como la base de la reproduccibn  biolbgica,a la vez 

que como rcsguladora y canalitadora de  significados sociocultura- 

les, normas  sociales, y de la construccibn de  redes socioles( 

cfr. Jelin E. ,s/fr8-14).Vale aqui hacer  una  somera distincidn en 

t r e  dos  sectores  basicos  de la poblacibn balrefiai "1 
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Como  organizacihn  polivalente,el  grupo  dom&stico  ha  dessm 

peÑado  un rol crucial  en la reproduccibn  de  la  fuerza de trabajo 

del ejidatario y del jornalero  en  lo  que  a  la  distribucidn del 

trabajo  agricola se refiere,  y al apoyo  econbmico  que  reciben 

entre sus miembros  cuando  alguno de ell05  ha  tenido  que emigrar 

al norte(E.U.1 o a centros  urbanos  nacionales  para  emplearse  como 

obrero o en el ramo de la  construccibn, en  general(Ver  casos 

domestico  ha  incorporado  en el transcurso del tiempo  a  miembros 

de  distintas  familias  nucleares  que  a la  vez se a'grupan dentro de 

una  misma  linea de parentesco,  en  un rol de  apoyos  para el 

trabajo  agricola y ganadero.Aunque en  algunos  casos la 

reciprocidad  familiar se refier-e a la renta o prtktamo  de  tierras 

para el usufructo de la  descendencia o de algQn pariente.Encon 

tramos casos en  los  que el dueao  de  una  propiedad  presta  a un 

familiar  cercano(sobrin0, hijo, primo) una porcibn de tierras a 

cambio de obtener su ayuda  en  los  trabajos  de  siembra,barchecho y 

cosecha.Lo que no inhibe  la  posibilidad  de  que  aquel a qui,en se 

presta la  tierra  tambihn pueda  cultivar una parcela como ejidata 

rio. 

Respecto  a las unidades de  consumo y de residencia, en 

Balsas no existe  una  norma  exclusiva.Las  jbvenes parejas buscan 

siempre  la  independencia de espacio  para la nueva  familia que 

formaranp no existe una norma  patri o matrilocal  que sntraÑe el 

"deber" de habitar en casa de los padres  de  alguno  de los cdnyu- 

ges; si llega  a ser  necesario be da'por un acuerdo  que cari 
"Y 



'siempre es temporal . S i n  embarga, no son pocos  10s casos en los  

que junto a l  ndcleo  familiar  vive  alghn  otro  parienae 0 ;'entena 

do"que' formara parte  del grupo  dom&stico y participara en los 

r o l e s   e s t a b l e c i d o s  para e l  consumo y l a   p r o d u c c i h .  

Por o t r a   p a r t e ,   l a   f a m i l i a , " .  ..como i n s t i t u c i h   s o c i a l  que 

I 

l e s - . . " ( O p . c i t . , l S )  a la  procreacibn y a la sexualidad, h a  fungi 

do como elemento de sopor-te para la   creacibn d e  redes s o c i a l e s  
! 
i 

que af ianzan..   e l  poder  econbmico y'poitico d e  un--- s e t o r  de- la 

poblaci¿m.El momento 'actual de la h i s t o r i a  de Ba1sa5 nos t-emite 

un poco a s u  h i s t o r i a .  

En e l   l i m i t e  d e  l o s  aGos 20'a, nuevos habitantes lleqados 

de l a  r-egibn  de 6 r c e l i a  y de l a  d e  Apaxtla, casi  todos d e  a p e l l i '  

do Hit-anda, se unieron con descendientes d e  v i e j o s  hacendados y 

comer.ciaEtes d e  la  r-e-Iidn,de  apellido Salgado.La unibn d e  ambas 

f a m i l i a s   d a r i a   o r i g e n ,  aZos despu&s,a v a r i a s  ramas emparentadas 

entre   s i ,cuyas   ocupaciones se centr-arian en genera?:en el  comet- 

c i o ,   l a   g a n a d e r i a ,  la a g r i c u l t u r a  y l a  f t-uticultura en pequefa 

pt-op iedad, y l a  ganaderia,  durante dos generaciones  consecutivas 

ciones distintas en otros  lugares  del   pais(cfr.Anexo  6enealbgi  

co,EGO:V.Salgado-Miranda y J.Miranda  Salgado) . 
S i n  embar-go, no podemos o b v i a r   e l  que t a l  unih i n i c i a l  

se haya dado en o t r a s   d i r e c c l o n e s  de parentesco, s i n  que l a s  

descendencias puedan actualmente  incluirse  den.tro d e l  grupo de 

pequeijos propietarios,comerciantes y ganaderos d e  la  localidad. 

Esta s i t u a c i h n  nOE Parece  interesante  destacarla para 



grupos dom&sticos y filiacicbn par parentesco & este  sector de la- 

poblacidn fueron un elemento  clave para la organizacibn d e  la 

faccidn de avecindados.No  podemos,  en  cambio, decir lo mismo de 

las alianzas  de  compadrazgo en toda.la comunidad de estudio, pues 

-con base en la informacidn disponible- consideramos  que este 

aspecto de la organizacibn social desempezb su rol dentro de las 

reciprocidades en las redes sociales previas al  reacomodo, pero 

- no fue  un -tzf-emerrto crucial -en e-k.-desarrol.lo  del-confl-icto. 

- 
i; S=, iEeS&&.\oi&des f =%.$?el.&- &-idad= .~a.rdfiu.i.~i~~-.~g~ogtrtf $ca y . 

administrativa de la cqmunidad ne excluyb. la posibilidad de una 

-apt-kuk-iCK)-. - y -  cmcdinaciCur"en este sen.tido.La- rsalizacibn de 

festividades religiosas y-laicas d e  importancia para. la  pobla-- 

cibn, se realizd durante.mucho tiempo de manera tal que  una 

misma fecha podia ser celebrada en distintos dias en ambos lados 

-  del^ pueblo. 

A r i i ,  por ejemplo, el dia 12 de  diciembre(festejo6 de la 

Virgen de Guadalupe) se celebraba misa  en el templo de Balsas 

Norte; y el 17, en  el de Balsas Sur.Esta misma festividad - 

religiosa reunid en conjunto a toda la poblacih,  que se 

organizaba  tres semanas  antes  de la peregrinacidn a Cuernavaca, 

para it- a la Sierra(cerca de  Tlacotepec) en busca de  ramas de 

pino y de flores de nochebuena para hacer las coronas  de la 

virgen. 

Ademar de  esta significativa fecha, existian otras en las 

que se adoraba a la Virgen del Carmen(patrona de la  comunidad); 

se conmemora.ba la Semana  Santa, con bailes y ,  dinzantes 

especialmente traidos d e  la  regittn serrana, y-los Dias de Muertos 
'J 



en el mes de noviembre.& decir  de las personas mas ancianas del 

pueblo, desde  que se anuncib la reubicacibn, muchas de estas 

festividades fueron perdiendo su atractivo, se hacian menos cosas 

y "cada quien- trabaja para los suyos en estas fechas, y a nadie 

le interesa festejar.. .se va perdiendo la tradicibn. ..." (Inf.--- 
J.Tapia  C.:l98S).CJnicamente  el Maratdn NAutico del Balsas 

continuaba motivando a algunos para  preparar  antojitos u 

---padaj(~--y-re?cibir";r-lcr~-.fuerrefto~que I-l-egaran. 

. ~ V  1. De 1 a s  conclusiones de";rrte cap i-t u 1 o I 

Balsas es una sociedad compleja  dependiente de la  dinarnica 

del sistema social externo a ella, que en buena medida ha 

= idluenciado-- las trans+srmaciones de su .estruc-tup~.:e~onc5mica y 

politica.En  ella,"..  .el sistema institucional de poderes 

econdmicos y politicos coexiste o se coordina  con diversos tipos 

d e  estructuras no institucionales, intersticidles y paralelas a 

&l"(E.Wolf,T.C.Mitchell y otros, 1980:20). 

Si bien la actividad  agricola es caracteristica  de nuestra 

comunidad de estudio, no  es posible  hablar  de  una  agricultura tan 

floreciente, en relacibn con otras regiones del pais, e incluso 

dentro del mismo Estado  de Guerrero.MBs  bien, podria  decirse que 

fue la complamentaci&n .de esta rama d e  la produccibn con el 

comercio lo que rignificc5  el "quid"  del desarrollo balseijo, dado 

que influycj .en  su dinamizacidn; y bajo.' tales circunstancias 

pudieron conformarse  algunos.capitales  sobresalientes en el pue- 

blo. 



La ganaderia, por su parte,  ha  tenido un peso  significativo 

en  este  gentido &lo para  un  reducido  nhmero  de  personas, y su 

influencia en el ambit0  local  involucraba a un pequeÑ0  sector  de 

escasos  recursos  en  tareas  secundarias que no les  generaban 

riqueza.No  obstante, se puede  considerar que es un elemento  que 

soporta o apoya la autosubsirtencia de una mayoria  de la pobla 

cidn si se atiende al ganado  caprino y a  las  aves  de  corral. 

A la-f-Legeda- de-lweubicacidn, -- Bal-sar se presentaba - como 

- un -. -asentam-ienf~o~-hmana en, el quBe1.' fendmene- -migratorio ---habid 

hecho su aparicidn varias-d&cadas antes,  con  la  consecuente 

prolatarizacidn y/o  profesiona3izacidn de las generaciones  de 

jbvenes.Sin  embargo, como  se  ha  mencionado ya, la  conflictiva 

ante el traslado, significb  un incremento de este  fenbmeno 

social . 
Aunque  las  condiciones  ecoldgicas  generales no cambiaron 

sustancialmente,  y en todo  caso,  eso  hubiera  facilitado  el  proce 

sa de readaptac-ibn al cambio,  la  bhsqueda de  alternativas  de 

supervivencia se .orient&  hacia el exterior  debido  a  que  las 

tierras  de  cultivo,  de por si escasas,  quedaron  demasiado  lejos 

del nuevo  asentamiento  construido  por la CFE. 

La transformacibn radical de los  limites  vecinales  de  la 

comunidad, en tanto  los  limites  firsicos que los  condicionaban, 

condujo en algunos  casos a la discordia  entre  antiguos  y 

pacifico6  vecinos  en  cuanto el usufructo  de las  tierras  fue 

objeto de esas relaciones(siembra,pastura, recolaccidn de leÑa, 

guardaganados,  etc. 1 

La modificacibn  sensible ddl espacio  urbano  significb, por 
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su parte, y para una mayoria, la pbrdida de relaciones  vecinales 

tradicionales y una necesaria  readaptacian  a las costumbres de 

los  nuevos  vecinos, asi como al tipo d e  vivienda y al diseÑo de 

los .. asentamientos:. . -casas mas pequeÑas e inapropiadas  para el 

individuo o familias,  cuya  fuente  de  trabajo es el cultivo  de la 

tierra o la ganaderia,  nuevos  vecinos  que  pudieron  haber  sido 

enemistades en  un pasado cercano, etc. 

- Por  una  parte, la exi-stencia-de u r t 4 o b f e  +"&men de 

_..__.tierras.  :.-.-r+le5 y lasahctacriones que  sufririan.  por el 

embalse.\/ por otra, la existencia de un grupo que, organizado d e  

antemano,  poseia el control de~l comercio, de  la'  ganaderia y 

politico en  la comunidad, abrian la posibilidad,  desde un inicio, 

 de - varias opciones para'-la.  ceubicacidn y la- conftxmtacibn de las 

mismas  bajo el modelo  de reubicacibn presentado por la €FE en lo 

que  toca  a  vivienda y, mas importante a h ,  a la unidn de varias 

comunidades en  un solo asentamiento,  como ya se ha mencionado. 1 

d 
i 1 

En consideracibn a lo anterior, es posible decir  que la 

reubicacibn y sus ejecutores se encontraron en una comunidad en 

la que las diferencias  socioeconbmicas y la dinamica politica 

estaban bien definidas de antemano y reconocidas  por la Brigada; 

y que  fueron la base para que  asomaran  divergencias de intereses 

y d e  opiniones  que  derivaron en  el conflicto  politico  que  a 

continuacidn se relatara. 



N O T C I S  

(1) Este dato lo obtuve teniendo en cuenta lo 
siguienterla Brigada  Interdisciplinaria de la CFE prosentb un 
informe de labores a finales  de 1979; en. 81- la-poblacibn bal-sefia 
era de 2863 habitantes y, como en el rresto de la zona  afectada, 
el crecimiento anual era del 3.5X.En 1982, la CFE contratb los 
servicias d e  la agenia GYM,S.A. para  actualizar los censos y en 
ese sentido, el trabado  de la agencia reveld que Balsas tenia 

- - -, 1.ideres de  la^ f accibn d e  avec indados- el-- -pueb  le-hab id  real izado 
e , "  X N ~  habitantes.En 1983- seghn-  declaraciones  de  une  de los 

L" . . . 0tt-m.- CensoGZ' a-i~~~u~~~.nuni=-a:.:.~e: :a~cesq :  : & eJ.zque la-;:. p& lacibn - -. . 
estimada era de -5 ,000  habitantes. 

A 5 i .   pues, mmidecr-ando-" la-~~-nfQrmaci~n-praredente y sin 
tener en considerac'idn . la movilizacidn poblacicnal 

- - def i n i t i v c r a f o e r n P g r ~ i ~ - - ~ . y ~ o ~ F g ~ ~ ~ L - - h a s t a ; ~ ~  .el-,--mmentcr ~ del 
traslado, y bajo el porcentije marcado en el crecimiento anual, 
la pobPacibn-- - balseÑa "podr-ia-habe~~~ascandida a 3,500. o 4,000 
personas  entre 1984-86. 

geolbgica y metaloqhesis d e l  noroeccidente d e  evoluc ibn, 
Guerrero, (Serie T&cnico-Cientifica) ,UAG, 1979~ 12-13. 

(2) Ma.Fernanda Campa y Joel  Ramirez en,& i ! 
i 

( 3 )  Idem., 13. 
" (4)- -Para+raseando-a -Herir-i= Lefebvrct(EsPacio y. po1 

itica,ed.Peninsula,Barcelona, 1979) el espacio vivenciado es aquel 
en el que se desenvuelve un sujeto cotidianamente, y abarca tantu 
los servicios y bienes materiales que lo rodean, como los  recur 
so8 naturales del medio  ambiente y las personas con las que se da 
un intercambio diario d e  experiencias.El espacio vivenciado es,. 
entonces, aquella serie o conjunto d e  elementos a trav&s de los 
cuales y en los cuales, la comunidad ejerce  su influencia y forma 
su historia."El espacio vivenciado o vivido desempeÑa una funcibn 
decisiva en la estructuracibn de una totalidad y de la lbgica de 
un  sistema social, seghn como  es vivido ese espacio en  la 
practica social...no es  neutro ni 8*puro", sino  que  es el vehiculo 
de normas, de valor-es, d e  creencias, actitudes, nexos sociales y 
actividades en una sociedad".Y este tkrmino es precisamente el 
que  hemos juzgado conveniente  como inclusivo de la gama de 
Ambitos de la actividad humana que una  reubicacibn afecta. 

corporativa de parentesco  surge  cuando los grupos en cuestibn 
tienen un patrimonio que proteger, y cuando la mejor forma de 
defender esos intereses es mantener ese tipo  de coalicibn". 

t 
! 

(5) Segdn E.Wolf(1980:23),"...la organizacibn 
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I SIMROLOS CONVENCIONALES 

. I P e r t e n e c e  a la faccibn e j i d a l .  
e P e r t e n e c e  a la f a c i i b n   d e   a v e c i n d a d o .  

A H a b i t a n  en l a  l o c a l i d a d  d e  e s t u d i c .  
Ocargas p o l i t i c o s   c i v i l e s  y/o agrarios. 
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4 RIP 
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Familias MIRANDA VAZQOEZ 
EGO: JMS: 1985 

UBICACION Y PROCEDENCIA 
Apaxtla-Tomixtlahuacán-B.Sur 

Los Sauces-B. Sur 

Balsas-Apipilulco 

Tomixtlahuach-Apipílulco 
Apaxtla-Tomixtlah. -B. Nte. 

Coyuca de-~Cataldn-B. Hte. 
--Cuernavaca. 

- . & a x - ~ ü & & k & a e ~ v a c a . -  =f, . 
. .  

". i . ... -. - 

Ahuatlbn-Cuernavaca 

Tomix%la.-Ahuatl&n-Guernavaca 
.. -Apaxtla"Sur .- - 

Teloloapan-B. Sur 

.Apaxtla-B. Sur 

Apaxtla-B. Sur-? 
Apipilulco-B. Sur-D. F. 

Tomixtlahuacán-Ahuatlbn-Aca- 

Ahuatlán 
Tomixtlahuacán-B.  Sur-Cuerna- 
vaca. 
Oxtotit lBn-B.  Sur-U. S. A. 
Tomixtlahuacdn-B. Sur.  
San Miguel-B. Sur. 
Tomixtlahuac6n-B. Sur. 
Acatlsln d e l  Rio-B. Sur. 
Tomixtlahuacdn-Ahuatldn 
B. Norte-AhuatlBn 
Tomixtlahuacdn-B. Sur. 
Campo Arroz-B. Sur. 
E. Sur-Cuernavaca. 
B. Sur-Cuernavaca. 
'* Azumiat.es" -Cuernavaca. 
B. Sur-Cuernavaca. 
?-Cuernavaca. 
Sta. Rosa-Cuernavaca. 
Cuernavaca 

P U l C Q .  

Y MIRANDA DOMINGUEZ 

OCUPACION 
Agricultor peq.prop. , co- 
merciante semillas y gra- 
nos. 
Ama de casa,  hija de 
agricultores en peq. prop. 
Ama de casa,hiJa de 
peq. prop. comerciante. 
Comerciante de ropa. 
Ama de casa hi ja  de 
peq. prop. agric. y frutic.  
Barquero,agric.  ejidatario. 

- Am- -4e-xa.sa y- - -comerc. de 
I :pauos, 

Agricultor en peq. prop. y 
comerciante de pollos. 
Ama de. -casa. 

Y 
comerc. de abarrotes y 
semillas. 
EJ idat. , comerc. semi.llas y 
abarrotes,ganado y aves 
de corral.Ganadero en Las 
Choapas,  Ver. 
EJ idat. y comerc. abarro-- 
tes,semillas,granos,Jar- 
cieria.  Ganadero  en Las 
Choapas , Ver. 
Ama de casa. 
Ama de casa y comercian- 
te. 
Ama de casa. 

Agricultor en peq. prop. 
Ama de casa. 

Edidatario-bracero. 
Ejidatario- 
Ama de Casa. 

Ama de casa. 
Ama de casa. 
Ejidatario-Albailil. 
Ejidatario-Bracero. 
A m a  de casa. 

Comerciante. 
Am de casa Comerciante. 
Comerciante. 
Am de casa Comerciante. 
Comerciante de Abarrotes. 
Ama de casa Y comerc.aba- 

- &a .- -- de z _- .easa - -  



34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
4 1  

42 

43 
44  

45 

Santa  Rosa-Cuernavaca 
B. Nte. -Cuernavaca 
B. Nte. -Cuernavaca . 

Cuernavaca 
B. Nte. -Cuernavaca 
Cuernavaca 
3. Sur-Ometepec 
Chiapas (? 1 -0rnetepec 

B. Sur-D. F. 

. D. F. 
B. S u r  

B. SarLCd. Altaairano 

46 &Sur-D. E'. 
40 B. S u r  

- 47 " 3 - F .  

49 B. Sur-Oaxaca (? 1 
50 B. S u r  

FAMILIAS : Miranda 
.- - EGO: JMS 

1.2 
3 (cfr. 
ANEXO 3 .  b) 
4RIP 
5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 RIP 
16 

17 RIP 
18 
19 

B. Nte. 
Cuetzala-B.  Nte. 

, 

rrotes. 
Meciinico d e   a u t o s .  
Ama de casa. 
Comerc.de f r i j o l  y ama de 
casa, 
C o m e r c i a n t e   d e   f r i j o l .  
M4dico. 
Enfermera y ama de casa. 
Maestro de primaria. 
Maestra de primaria y ama 
de  casa. 
Maestra de  primaria Y ama 
de casa. 
Obrero. 
Maestro de primaria sin 

_e.ierc$r-y- ayuda al padre 
. x t  Ltn - W - t i s n d a .  
~ - -  Técnico-  electricista y 

mestro- de-secundaria.  
Ama de casa --y enfermera. 

Maestro de s e c u n d a r i a   s i n  
ejercer. 
Maestra de primaria. 
E s t u d i a  primaria. 

.I- -qf&jico* 

Vdzquez Y Miranda Domínguez 
L i n e a   p a t e r n a  

Cuetzala-B.   Nte-AhuatlBn 

Apaxtla-Tecomapa-B. Nte. - 
Ahuatlán 

Cuetza la -B .  Nte. -Ahuatldn 

O x t o t i t l h n - B .  Nte. -AhuatlBn 
Cuetzala-Ahuat lkn 
Cuetza la -Auat l6n  
C u e t z a l a - A h u a t l h  
Los Sauces  ,Gro..-B. Nte. 
Cuetzala-Balsas-Cuernavaca 
Edo. Morelos-B. Nte. 
Cuetzala-B.   Sur-Cuernavaca 

Coyuca-Cuernavaca-D. F. . ' 

Balsas -Cuernavaca  ' ' 

D. P.. 

Ama de casa. 
Agric. e n  peq. prop. ,ayuda- 
ba a l  sue!.gro. 
AlbaNil,barquero,agricul- 
t o r  en peq. prop. 

Ama de casa, h a c e  quesos 
para su v e n t a   l o c a l .  
Barquero,albaNil,ganadera 
y comerc iante .  
Ama de casa. 
A g r i c u l t o r   e n  peq. prop. 
Ama de casa. 
Ama de caaa. 
A g r i c u l t o r   e n  peq. prop. 
Ama de casa. 
Agricultor peq. prop. 
Ama de  casa y comercian- 
te de  ropa. 
C a r p i n t e r o .  
Obrero 
AlbaNil  LJ 

http://Comerc.de


20 
21 
22 

23 

24 
25 

26 
27 
20 
29 
30 

3 1  

" 32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 
4 0  
4 1  
42 

43 

44 
45 
46 
47 
4a 

49 
50 
51 

52 
53 

' 54 
55 

I i, 

Cuernavaca 
3. Nte. 
B. Nte. 

B. Nte. 

Cuetzala-B. Nte. 
B. Nte. 

Cuetzala-B. Nte. 
B. Nte. -D. F. 
B. Nte. 
B. Nte. 

-. B. Nte. -.Ahuatlán 

.- B. Ntel -AfluatlBn 

D. F. 
B. Nte. 
B. Nte. 

B. Nte. -Morelia, Mich. 
Mo-relia, Mich. 
B. Nte. -AhuatlAn 

Ahuatlkn 
B. Nte. -D. F. 
D. F. 
B. Nte. "orelia,  Mich. 

B. Nte. -Morelia, Mich. 

B. Nte. -U. S .  A. 
B. Nte. -U. S .  A. 
B. Nte. 
Chilapa-B. Nte. 
B. Nte-AhuatlBn 

B. Nte. -Ahuatlbn 
B. Nte. 
B. Nte,. 

Ahuatlh-U. S .  A. 
Ahuatldn-U. S. A. 
AhuatlBn-Cuernavaca 

Ahuatldn-Cuernavaca 

Obrera y ama de casa. 
.Jornalero. 
Ama de casa y prop.de una 
cenaduría. 
Agricultor en peq. prop. y 
comerc. de f ruta .  
Ama de casa. 

en peq. prop. 
Ama de casa. 
? 
Ama de casa. 
Ej idatar io  (B. Nte. 1 .  
Comerc. abarrotes ,   t e las ,  
Sarcieria,zapatos,semi- 

-..i;.llias-u.;9ranxrs;_e~da.t.. en 

Agricultor  arrendatario 

< <;Z=.jf& "de ~ n . - ~ ~ . ~ ~ & s , f r u -  
". _ r  A% 

€ € c u l t o r  en peq. prop. 
=-Ama de-- casa -Y .ayuda a l  

esposo en la.-tienda. 
" W n t a d s r a  ~prfvada. y- ama 

de casa. 
' Obrero ca l i f i cado  

Ama de casa y costurera. 
Peq. prop. ganadero y agri-  
cu l tor ;   e j idat .  San Nico-- 
16s. 
Abogado. 
Ama de casa. 
Agric. peq. prop. y ganadero 
en e j ido  de  San Nicolás. 
Ama de casa. 
Ama de casa. 
Maestro de primaria. 
Cultora de belleza y ama 
de casa. 
Agente  de ventas de medi- 
camentos. 
Obrero. 
Obrera y ama de casa. 
Agricultor en peq. prop. 
Ama de casa. 
Agricultor Y ganadero en 
peq. prop. ;trabada en CFE 
como albaNi.1. 
Ama de casa. 
Ama de casa. 
Subdirector de la escuela 
secundaria y profr. de in- 
gl4s;ayuda a su familia 
po l i t i ca  en lcs siembras. 
Obrera. 
Obrero. 
? 

Ama de casa y venta de 

i 
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57 
58 

59 
60 

61 

62 

63 
64 

3.- 65 
-:..?-. 66 

67 
68 

69 
70 

71 
72 

73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8 1  
82 

83 

04 RIP 
85 

Cuernavaca 
Cuernavaca 
B. Nte. 

(?)-B. Nte. 
Ahuatldn-Morelia,  Mich. 

Ahuatlhn-MOrelia,  Mich. 

A h u a t l b - B .  Nte. 

B. Nte. -Ahuatlán 
Ahuatldn 

B. Nte. -Ahuatl&n 
B. Nte. 

Cueteala-B.  Nte. 

Ahuatlán-   Iguala  
(? ) - I g u a l a  
A h u a t l h - P e t a t l B n  
P e t a t l h n  
Ahuatlán-Acapulco 
Yext la-Acapulco 
B. Sur-Veracruz 
B. Sur-D. F. 
B. Sur-Cuernavaca 

B.  Sur-D. F. 

86 

87 RIP 
80 

89 
90 

B. Sur  
B. Nte. - I g u a l a  

Yescuaut la-B.   Sur  

Ahuatlsln 
Yescuaut la-B.  Nte. 

B. Nte: 
B. S u r  

cosm6ticos. 
Obrero. 
Peón de albaNil. 
C r  ia  ganado  vacuno, agr ic . 
e n  piq.prop. y e j idatar io  
B. Nte. 
Ama de casa. 
Agente  ventas  de  medica-- 
mentos. 
Ama de casa y c o c i n a  eco- 
nómica. 

Ganadero en peq. prop. y e n  
e j i d o  B. Nte. 

. Ama de casa y c o s t u r e r a .  
Enfermera y ama de casa. 

.. " A h n e x c F a n t e  varlos. 
:z.=.+ ". - :_ - & h i  ~ q . ; ~ ~ o p ; - ~ ~ ~ ~ ~ b - ~ i l ,  

Am d e  asa. 
--Bfre&or de la- primaria 
e n  B. Nte. y prof r. de - - - -pr imari -z  G a n d e - r ~  ' y t  agr i- 
c u l t o r   e n  peq.prop. 
Ama de casa. 
A g r i c u l t o r   e n  peq.propie- 
'dad y albaai1 en CFE. 
Ama de casa. 
Ama de c a s a ; a t i k n d e  e l  
b i l l a r  y l a  t i e n d a   d e   s u  
propiedad. 
EJ i d a t a r i o  (B. Nte. 1 , comer- 
c i a n t e  y dueRo de un bi-- 
l l a r .  
Profesor de  secundaria .  
Ama d e  casa. 
Prof r . de secundar ia .  
Ama de casa. 
Maestro de primaria. 
Ama d e  casa. 
Ingeniero .  
Maestra de primaria. 

Dependienta  en una 
t i e n d a .  
DuelPa de un s a l d n  de 
belleza. 

Ama de casa y comercian- 
t e  en tlapalería.  
Comerc iante   de   abarrotes ,  
semillas.varios.Fruticu1- 
t o r  en peq. prop. 
Ama. de casa. 
A g r i c u l y o t  y f r u t i c u l t o r  
e n  pequeNa propiedad, .  
Comerciante  de  ganado. 
Ama de casa. 

""-" 



31 
32 
)3 
34 
)5 

36 
17 

)a 
I9 
100 
.o 1 
io2 
.O3 
!a4 
.o5 

:O6 
.O7 
.O8 
o9 

.10 
11 
.12 
13 
.14 
15 
.16 
17 

18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24RIP 
25 
26 

27 

B. Nte. -U. S.  A. 
B. Nte. -Cuetzala 
Cuetzala 
B. Nte.  -Iguala 
B. Nte. 

B. Nte. 
B. Nte. 

B. Nte. 
B. Nte. 
B. Nte. 
IS 

B. Nte. 
B. Nte. -Cuernavaca 
Cuetzala 
Apaxt l a  

Cuetzala-D. F .  
Cuetzala 
Cuetzala 
II  

B. Nte. 
B. Nte. 
B. Nte. 
*I 

Jalisco (?)-U. S. A. 
B. Nte. -U. S .  A. 
Cuetzala 
B. Nte. -U. S .  A. 
B. Nte.  -Iguala 
B. Nte. 
B. Nte. -Iguala 
B. Nte-Yescuautla 

B. Sur-Yescuautla 

Obrera c a l i f i c a d a .  
Ama de casa. 
Comerciante de abarrotes., 
Ama de casa. 
Agric. en peq. prop. com- 
part  ida con hermanos. 
Ama de casa. 
Agric. en peq. prop. com- 
partida con hermanos. 
Ama de casa. 
bebé. . 

Estudia  primari,a. 
I. 

I1 

#I 

o*  

Obrera :a taxies h %.os- 
tura. 
Deficiente mental. 
Obrero. 
Comerciante. - 
Ama de casa.y comercian- 
t e .  
Ama de casa. 
Comerc. abarrotes. 
Comerciante de abarrotes 
E s t u d i a .  primaria. 

Estudia  secundaria. 

Ayuda a su padre en l a  
ganadería. 

Ama de casa y niNera. 
Obrero. 
Ama de casa. 
Obrero. 
Educadora. 

Mecan6graf a.  
Agricultor y fruticul--  
tor en peq.prop. 
Ama de casa. 

I 

I, 

I. 

"""_ 



CAPITULO TRES 

El desarrollo del conflicto  politico-Las  bases 

para su analisis 

-Fa-%:.1966 I ~--1#8;-8crisswarn: &9&+Bu jra: 1973 -y_ - r r tsZ.Se divide  en 

dos apartados:  el-----primero  -ess-iA"dedicado-. d.&. aspecto  tebrico y 

metodoldgico  que  definid  las  lineas  de  trabajo de esta  investiga 

cidn, a5i como  los  puntos  en  desacuerdo  con  otros  autores,  expre 

- 

de la  generacibn del conflicto  en  Balsas,Gro.con  la  intencibn de 

introducir al lector,  con  una  visibn  global del fenbmeno, a los 

a los  detalles del siguiente  capitulo. 

Como  he sefialado en  pAginas  anteriores,  una  reubicacibn 
r' 

poblacional y la actividad politica(2)desplegada para  llevarla a 

cabo  forman  parte de un  proceso  dinamico  en el que  se  entrelazan 

distintos  niveles  de  poder  que  pueden  llegar  a  una  confrontacidn 

entre  ellos  mismos;  entendiendo  que  esta  tiene  lugar  cuando 

' I . .  . two players  find  that  succesfully  coping with the  environment 

brings them  into a situation  where  either may sand as an obstacle 

to  the  further  excercise of power  by the  other"  (Adams,  1974:84) .En .. 

terminos  politicos,  una  confrontacihn nos ubica  en el que  cada 

grupo usara el pod'Cer tacticamente  para  efirninar al otro o imponer 



su posicibn o dominio  sobre 61. 

Los reacomodos  de  poblacibn son una expresidn del fenbmeno p o l i  

tico, y vistos como agentes de cambio  de las sociedades involuc 

radas, muestran  tambihn las contradicciones  sociales que se dan 

en las relaciones de produccicjn y en la jerarquia polftica nacio 

nal. 

La  forma en  la que el fenbmeno  politico se manifiesta 

--requimre~:-.del-.uso - -  de"e3emen tos ----te&ricos y - metodel-Bgicos -..- que 
- 

consigan.~expl;i.car: 

1 )  La dinhica de este en  el transcurso del tiempo 

en cuanto a la interaccitm de los distintos 

actores y nivelesde poder que participan endl, 

- 

2) las  variables locales y no-locales que lo I 
~ 

determinan d e  una u  otra forma, 

3 )  y aquel las  que den cuenta de  c&mo se 

desenvuelven las acciones  colectivas e individu 

ales tanto en el espacio formal como en  el  infor 

mal  del proceso politico. 

87 



1.De los  aspectos  tedricos y metodolbgicos d e  esta 
investigacidn: 

Se presume que el poder politico esta  determinado por el 

tipo  de  sociedad en  la cual se manifiesta, de tal forma que el 

conflicto  politico aqui analizado  esta  influenciado por los ejes 

- --de-desarrol-Le" de-una-ntif+.oso~--iedad- agPtco€a-txmercial, inserta en 

:..:-:-runaf.~~.ec~i~ji-. dm;cne?rcado,y y c ~ ~ p o p  ::las.:.;  ac;rrirones----  rdeg7-Y: gebierno 

federa€-Es, .ademAs,. un tipo-.. de poder. por el  que".,,se hacen 

-rnaniflesiitos. las  inteeeses. de. un  -.grupo-.%acial que, teniendo o no 

autoridad legal tiene la capaCidad.de  tomar  decis-iones  sobre 

aspectos.de inter& pQblico"(Krotz, 197b: 107) 

En este  contexto, las relaciones  politicas son producto de 

I una-competencia  histbrica  por^ el.:-poderr .econbmico y politico, que 

ha sido la expresibn de"...la lucha por la superposicibn  de los 

intereses  de unos grupos  sobre los de  otros?  intereses  que tienen 

su arraigo en aquello  que el grupo  considera  fundamental  para su 

supervivencia.. . I *  (Krotz, 1976:88) 9 para el caso: la tierra, bienes 

y valores  asociados a ella. 

Desde la perspectiva procesualista, la politica es el estu 

dio  de  los  procesos  involucrados en la implementacibn y en  la 

detsrminacidn  de  objetivos  phblicos o metas  phblicas(3),  que 

implican el uso y la obtencibn diferencial del poder por parte  de 

los miembros  involucrados en  el proceso (Turner: 1968) . 
Asi, en  la implementacibn de un objetivo d e  interbs nacio 

nal como es la hidroelktrica, subyacen  otros  objetivos menores, 

de caracter local, que promuevert, e 

88 

impulsan la actividad  politica 
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en la comunidad d e  estudio y que  son reactivados con la llegada 

d e  la reubicacidn.AdemAs, el poder ejecutivo de la agencia res- 

ponsable de la obra, en este  caso la CFE, crea - como  ya se a 

dicho- una hegemonia politica que devendra en una especie d e  

vacio politico cuando esta instancia abandone la  -zona  al concluir 

sus trabajos. 

Ahora bien, pese a la criticable tendencia individualista 

- d~?.l;-.P~crre~a1ismo~c-~r~Varela,R~:-L-984,H.CSlavi:-L976 y &ros)., dicha 

- . -~"carr iente ha . siido "de üt=i~ida&-metodolbgI-c~ -para--- este -=trabajo, 

pues  nos permitid estab-iecer desde un inicio las redes y nexos de 

liderazgo, de la organisacibn y la estructura internas de las 

facciones, y de los motivos de adscripcidn a ellas-Pudimos  apre 

hender tambih los momentos y tipos  de interaccibn entre los 

distintos  niveles  de integracidn que participaron en  el conflic 

to, y tener finalmente, una visibn  formal e in+~rmal de  la  acti 

vidad  politica. 

En esto dltimo fueron htiles conceptos  como los de "campo" 

y "arena" pCJliticos, que mAs que ambiguos, los creemos flexibles, 

y aptos par-a expresar la dinhmica del fenbmeno politico en estos 

casos.Entendemos que el campo  de accibn politica es "... un campo 
d e  tensidn lleno de  antagonistas  determinados e inteligentes, 

solos o asociados, que estan motivados por la ambicibn, el al 

truismo, el inter& personal y el deseo del bien  phblico.-."(Tu 

rner,Tuden y Swartz,1968:27 trad.esp.1 . Y  que sin duda, estan 

sobredeterminados. por el  lugar que ocupan en .las relaciones 

sociales  de produccibn. 

De esta manera, un campo'politico  puede estar formado por 
'L, 

89 
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r- 

dos o mas comunidades poiliticas; por una comunidad politica y un 

grupo  de individuos; o sblo  por &te y sin relacibn con  la comu 

nidad. 

Por lo demas,- la arena es considerada como un componente 

mas del fenbmeno politico, y"...una influencia vital en  la deli 

mitacih, la influencia o la facilitacibn del proceso que consti 

El emp-leae-este: esquew~de-anAfisi-s-qus --pneE.QnQt=e "la _poli 

tito" como un proceso -dado en- una  temporalidad .y"ub.icacibn espa 

- 

cia1  precisas, aunque  flexibles en cuanto a los contornos d e  

la accibn  politica, y orientado a la resolucidn y asequibilidad 

d e  -mekarj  phb-l-kas, --na+furr--abskAsu-la-  para--desarro1 lar.-  la investi 

gacidn- como ya he mencionado en alguna parte- bajo la premisa 

basica de  que "...son los individuos reales, su actividad y las 

condiciones materiales en que viven, tanto las que  se encuentran 

ya existentes como las creadas por su actividad ..." (cfr.Marx,K. 
',1973:7) lo que en primera instancia determina las modalidades 

del conflicto y de la accibn politica en  general. 

Por  que el interCs por el aspecto informal de lo politico, 

y por quB los individuos? Cierto  que el individuo es un ser 

social y que politicamente  funciona en.colectividad, pero no por 

ello podemos descartar el que, en un Ambito local sean individuos 

los que desarrollan la actividad politica como lideres de  una 

comunidad; aunque sobredeterminados por  la estructura subyacente, 

por rqdes y dekerminaciones sociales, politicas e ideolbgicas que 

90 
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los engloban-Tampoco podemos obviar que, detras d e  las metas 

pr31blicas que unen a un grupo  estan los intereses individuales- 

nada homog&neos- que son, de alguna forma, la substancia que 

nutre la intencionalidad del actuar po1itico.Y que en el contexto 

analizado,  las observaciones -y.- lineamientos-  Po€-fticos  de-accibn 

emprendidos tanto por la instancia ejecutora del reacomodo como 

por la poblacibn de la localidad, conllevan un aspecto formal y 

otra i-nfotma1 en donde-  se conso-kidan alianzas y hechos que 

impri-men .una d d l i d a d -  espet=&-+ica al-. proceso- politico estudiade. 

En esta investigacih,  .optamos por calificar corno "fac 

ciones" a los grupos politicos en conflicto por considerar:  1)que 

comparten las caracteristicas generales atribuidas a las +ac 

ciones por algunos autores(Nicho1as:  1968,Bujra: 1973 y otros), 

2)que es Bste el modo tipico en  el que  se presenta el conflicto 

politico en sociedades campesinas(Alavi:1976~-Igualmente, el 

concepto  de faccidn, a la manera de' Alavi y Bujra, ofrece una 

mayor flexibilidad o amplitud de  criterio para abordar la multi 

-tud de  nexos  que  se dan  al interior de los grupos y a la  vez, 

observa su desarrollo  a.trav&s del  tiempo, sin dar por sentada la 

relacibn que esto  tiene con el Ambit0 extralocal. 

No nos ha interesado tanto  centrarnos en el aspecto 

cuantitativo  de los nexos, funciones y estatus  como lo hace 

Wolf(1979)al utilizar el thrmino "coaliciones" y tipificar10 en 

base a :nQmero de personas participantes, nhmero de lazos que 

unen  en la coalicibn y estatus  relativos de las partes respecto 

de la coalicibn(nexos verticales o de clase, y horizontales). 

Pensamos que aunque el autor contempla corno base de 'la 
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actividad  politica del grupo la figura del  lider y la 

interrelacidn de los  grupos  con los niveles extralocales, nuestro 

interds  basic0 se enfoca  hacia el desarrollo de las facciones 

durante el periodo de conflicto,.  en--un.sentido tendencia1 hacia 

la institucionalisacibn de la actividad  politica  de las  mismas.De 

ahi que los puntos  centrales  para Wolf quedan incluidos  de por  

-observar d~--maoeca---;~s;inrternat~a =L. desarrollo -factional en torno a 

sei-+ -wk-a41es--que" en.- hr-eue-detallar4r que confluyen en dos 

puntos  centrales del anhlisis- faccional: 

- 

> El grado de integracibn de la5 facciones a 

lo largo del proceso en  el que se desarro- 

1 lb el conflicto, 

> las determinantes  externas  que  influencian 

la  dinAmi.ca del mismo. 

Ambos, considerados como resultantes de tres  elementos que 

a su vez incluyen cierto  nhmero de variables: 

1)  El contexto  de  oposicidn,en  donde el adversario se 

encuentra ya establecido o tiene  institucionalizada su posicibn, 

2) el contexto  socioecon&nico loca1,referido en particu 

lar a la interdependencia  econbmica y al grado de estratificacibn 

social que, seguramente,  derivara en el control  diferencial  de 

los recursos asi como en el posible  acceso de'la poblacibn a .loss 

http://mismas.De


, 

puestos  de liderazgo  de las  facciones, 

3 )  el contexto politico externo,  en el que pueden ser 

muchas las variables, pero que en el caso presente podriamos 

establecer: acciones del sistema politico nacional, la estructura 

y dinAmica previas  de la administracibn -local referida a sus 

dependencias y nexos con el Ambit0 de la sociedad mayor, y la 

coyuntu'ra especifica de la reubicacidn que  -conlleva matices ideo 

LAg-iccrs"d-iscurs4vas - d e " - - s c ; i g ~ i - f i ( ; i ~ - i ~ ~ c ~ m ~ - s o p o r t e ~ -  a poli tic os 

-- - - para '=Pzr'--l u c h  :-+aetSum&f-CC.f r5,-Bufr-&,33?73r 26-, trad. esp 1 I 

Con base en lo anterior, las facciones se definen por  las 

siguientes caracteristicas,seÑaladas por Nicholas(1968, citado en 

Alavi, 1976: 2). : 

Son grupos - que emergen durante el conflicto en 

sociedades sometidas a disrupcibn, 

carecen  de una organizacibn interna  estricta, lo 

cual  permite la transformaci¿m del.liderazgo a lo 

largo del proceso, y son-ademas- impermanentes, 

en sus alineamientos atraviesan las fronteras d e  

clase e incluyen lo que Alavi(1976) llama,'leal 

tades primordiales" como elementos  participantes o 

mediadores del conflicto, 

se trata de grupos que participan en el conflicto 

ganizado sobre los  usos del poder pQblico en don- 

de, 

*la figura del  lider es central y lor miembros de 
(2 

93 



las  facciones son reclutados seghn l o s ,   d i s t i n t o s  

lazos que  tengan con  B1.Aunque en e l  caso que nos 

ocupa,  pareciera que esta  caracteristica  no es del  

todo  aplicable,  y que  depende en alguna  forma  del 

contexto  por   e l  y en e l  cual  se  ubica y desarro l la  

e l   c o n f l i c t o .  

Se argumenta t a m b i h  que las  facciones  conforman  grupos que 

se estsuc-taran  de  manera"simi1ac  -durante e€= eonf I i c t o  (Bu j 

disruptiva(Bea1s y Siegei:1968) .O  bien,  se  discute  sobre  su  car 

Acter   ideolbgico(Fr iederixh:  1968) .En todos los casos, e l   l i d e r  

desempeAa un r o l   c r u c i a l   p a r a   l a  comprensibn  de l a  dinamica 

faccional ,  sea  que se t ra te  de  un s o l o   l i d e r  o de una "c l ique" -  

considerada  por  BuJra(1973: 134, t rad-esp.  )como e l  "corazbn" o 

"centro" de la  faccibn.De  todas  formas,para  nosotros,  el  plantear 

l a  lucha  faccional  bajo  estos  parametros, no implica de manera 

determinante que Bsta desencadene  cambios radicales en l a   e s t r u  

ctura  de la o las comunidades. 

En este  sentido,   vale  aclarar  que las  facciones  surgen en 

un momento de t ransic ibn que afecta  directamente a la   est ructura  

de poder de una  comunidad, y que la contienda  faccional  resulta 

un  elemento de afianzamiento  de  tal   estructura,  ahn en tl?rminos 

de una  posible  transformacidn  polit ica y socia1.Y que, por   o t ra  

pa r te ,   l a   d i s rup t i v idad  o construct iv idad  del   conf l icto  

faccional ,  se observa mas b ien como una "moneda de dos caras"- 

va'lga l a  expresibn-, en l a  que la  dinAmica soc ia l  como algo 

transformable  es e l  punto  de  partida  para  nuevas  formas  de 
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organisacibn  social o reajustes en  el sistema politi-co local, .. 

Ahora bien, el esquema  de Janet  Bujra se transcribe aqui 

de manera breve,  en  lo que toca a las seis  variables que fueron 

las lineas de traba-jo-especificas  de esta investigacibn: 

ESTRUCTURA: En ella,  el  lider es el centro,  junto con 10s 

grupo d e  1ideres.No existen--reglas--de. sucesi~n-del-liderz~o, sino 

que &,te puede transformarse  seghn lo ameriten las condiciones 

y necesidades del grupo, y en ello juega un rol importante el 

ron-texto--externo a la-  localidad. 

I 

RECLUTAM1ENTO:Se da de acuerdo  a los diversos lazos que se 

tienen cpn el o los lideres.Aunque,  en mi opinibn, esta no  es una 

regla.Las formas  de reclutamiento pueden variar y atraviesan 

los grupos existentes  que dividen a la comunidad en  forma 

vertical.El apoyo  que puede dar la gente seguidora o reclutada no 

siempre es incondicional y est& relacionado con lar metas 

individuales a corto plazo. 

PROCESO DE COMPETENCIA: Se compone de acciones que afectan 

a todos los campos sociales; esta fundamentado en  el pragmatism0 

y en  la experiencioa.Y orilla a los competidores a transformar en 

un momento dado,  las metas  pbblicas que unifican a sus 

seguidores.Asi como tambi&n al establecimiento  de alianzas 

transaccionales entre seguidores y lideres o entre (lstos hltimoe 
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y el contexto exterior. 

TIEMPO DE DURACION:  Se refiere  a la caracteristica de 

impermanencia de las facciones, por un 1ado.Y por otro, a la 

tendencia de las mismas hacia la instituciona1izacibn.En ello va 

de por medio ei peso de la presibn- de agentes externos a- la 

comunidad. 

RELACION CON EL SISTEMA SOCIOPOLITICO EXTERNO: La gama de 

rdationer que las-+accixmes- puedan llegar a tener con Cste y que 

no 15e ,encuentran en el~--terrencr de 10 instftucicmal, -o que si-n 

embargo, asumen un papel ,de considerable importancia en el 

desarrol lo del conf 1 kto. 

El esquema de Bujra nos lleva un poco m& allh de lo que el 

uso  exclusivo de la metodologia  procesualista tradicional 

haria.Es decir, la misma articulacic!m de lo local  con  lo 

extralocal, capturada en forma d e  continuum lbgico, nos hace 

trascender los limites del actuar individual, sea que se hable 

del lider o no. - 7  . -1 

A partir d e  lo expuesto arriba, puede argumentarse lo 

siguiente: 

1)Las relaciones locales preexistentes determinan la 

aparicidn y la organizacibn d e  grupos  faccionales en una- 

coyuntura dada, que  viene a  desestabilizar la estructura de poder 

de la c0munidad.Y son tambien el embridn o formato que determina 

la estructura y la organizacibn faccional en la que se reproducen 

los esquemas de dominacibn previos.De esa manera, sblo bajo - la 

http://previos.De


,Y' 

forma de transacciones con el exterior,  puede darse-una movilidad 

social  ascendente  para  algunos  de sus miembros, ya 5ea en un 

sentido  econbmico o a travk del camino  politico.\/  en  ello,  los 

lideres  pueden ser definido6  como  "brokers" o in.termediarios, 

candidatos de ganancias,  en  primer  termino. 

2) En este  contexto,  los  objetivos  pGblicos  asumidos  por 

cada  faccidn,no son  sblo la expresibn  de  las  necesidadades y 

demandas & I  grupo  tocal, cino que respaden- a- -las ~ .presiones 

TiIit-atsns ..tfd ~ ~ x c k s s n & x t v y  m6ho :-&a -~ni&n rpmecte :uzeuti.lkzar .l-.c~s 

objet-kvos emit- idos por e-1 .-ente externo,  t.an.to para la 

Gmpetenc-ia con la" atea- .fiaccibn,-~- cnma. para.. ar;egurar  la 

permanencia  de su5 seguidores y su triunfo. 

3)En el tiempo  de  duracidn  de la  contienda  faccional y en 

su tendencia  hacia la institucionalixaci&n del conflicto,  las 

variables del conkexto -extr-aiocal asumen -un -papel preponderante. 

4)  CI diferencia  de  algunos  autores  como Friederich(l968) o 

Bailey(l968),  quienes  respectivamente  afirman  que las  facciones 

estan  caracterizadas  por  una  marcada  orientacibn  ideolbgica.0 

que, al contrario, "...los miembros  de  una  +accibn  no  cooperan 

porque  tengan  una  ideologia  comhn.. . 'I (Bai ley,  1968: 324) .Puede 
aducirse  que la actividad  faccional  puede o no  adquirir  un  matiz 

ideolbgico  compartido  por  todo el grupo  en  tanto  discurso, pero 

que,  seguramente,  en  la  adscripcibn y en la  cooperacibn de sus 

miembros  pesan  intereses  de  clase y factores  ideolbgicos  enraiza 

dos  en  aquellos y en las relaciones horizontales(parentesco, 

/ 

compadrazgo,  etc. 1 que  existan  en la  .comunidad.Y  que, ' de todas 

formas,  la utilizacidn  politica de elementos  idrolbgicor por 

parte de las  facc'iones es un hecho; .que se da  como  un  recurso de 



competencia  interfaccional,  influenciado por factores  externos 

propios de la coyuntura en  la que surge el conflicto. 

5)Si  bien la actividad del o de los lideres de las 

facciones  es  considerada  fundamental en  el reclutamiento de miem 

bros, en  e1"contexto de una reubicacibn  su- papel puede ser 

modificado en este sentido.La crisis general  que  enfrentan los 

reubicados hace que en muchas  ocasiones  es+os  mismos  se 

-- -fnvol-ucren- --err. uncr-ttiotr-"grupa--po~~Cico si-que-sean--los lazos 

que tienen---con elL=lidee-~€os.  quKdefinan sit -&stzrfpcibrt',,; dado  que 

las  afectaciones a los'.intereses"individuales generados- por la 

reubicacibn motivan tal  actitud. - 

b)Finalmente, en  el caso de una  relocalizacibn en donde la 

disrupcibn de las estructuras  sociales  de una comunidad es 

inevitable y apunta  hacia la creacibn de tres  nuevas  comunidades, 

el conflicto faccional deja ver tanto su aspecto  disruptivo  como 

e 1 construct i vo. 

1I)El surgimiento del conflicto  politico en  Balsasc 

La  noticia  de la reubicacidn  llega al pueblo  con la 

aparicidn de la Brigada  Interdisciplinaria de Estudios 

Socioeconbmicos de la CFE, en  el segundo  trimestre de 1977. 

Como hemos  referido, su trabajo en toda la zona del embalse 

consistid en realizar los censos  socioeconbmicos de las 

comunidades y establecer a partir del mismo las restituciones d e  

vivienda, en primer t&rmino.Para llegar a ello, re sometib a la 

consideracibn de '. la ' poblacibn la eleccibn  de los sitios  para los 
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nuevos  asentamientos. 

La CFE fincaba su acuerdo con los  afectados  en  la  eleccibn 

que &stos  hicieran  de los  sitios  para  la  reubicacibn,en  los 

siguientes  criterios:topografia  del  lugar,  accesos  por  via te-- 

rrestre y / o  acuAtica,disponibilidad  de  superficie  hacia el futu 

ro,  ex  istencia de bancos  de materiales  (grava y arenas),  cercania de 

- las  areas d e  trabajo  para  las  poblaciones.,costos  de  movilitacibn 

de  personas y de p-roductos  durante ta~-c=orrs-truce-i&n- de los  nuevos 

2 ti--a~enfamfIentos,rLgrmed--- dB- . tenench de fa.--trerra en;?ilos  k-ugares 

-indicados para ello y jurisdiccibn politica(para- efectuar  los 

tramites - 1.egales  por=tinen.tes)y,  las-distancias. y-nhmero de los 
- 

actuales  pueblos y rancherias  vecinos y pot-  reubicarse. 

Balsas  no  fue la excepcibn a todo  ello.Una vez realizado el 

censo  socioecondmico,y t ras  notificar a la poblacibn  que la CFE 

iba ~ik- construir. urn solo- pueblo- que  albergaria a tres.  comunidades: 

BalsasfNorte y Sur), Campo  Arroz y Tecomapa, se procedid a tomar 

en  consideracidn  la  opinibn  de la poblacibn  para la  elegit- el 

lugar para el nuevo  asentamiento. 

En este  caso,  las  futuras  a+ectaciones  que 1 0 5  distintos 

sectores del pueblo  sufririan  con la reubicacibn,  convergian  en 

un  solo inter&:  la  tierra. 

r 

Pero  este  mismo  inter&  hacia  que  las  opciones  convenientes 

fueran  distintas  para  dos  sectores  de la  poblacibn.Por una parte, 

los pequeGos  propietarios y allegados a  ellos  presentaron a la 

B r i g a d a  la  opcibn de Cruz Labrada, pues ¡a proximidad  de sus 

tierras(de prop'iedad privadalde  ese  sitio, 10 hacia el lugar 

idbneo  para  la reubicacibn-Aducian a ello  otra  serie de. conve- 

niencias  "para toda  la  poblacibn",  en el sentida  de que Cruz 4 .  
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Labrada era un lugar que contaba con dotacidn- de agua suficiente, 

espacio para albergar  a las nuevas generaciones, etc. 

Mientras una parte de la poblacibn ejidal pretendia ser 

reubicada al sur del embalse, sin  que hasta esos momentos defi 

niera el lugar..especifico;otra parte de 10s~ ejidatarios, que 

tampoco  estaba muy convencida de la opcibn de Cruz Labrada, 

propuso a la Brigada el lugar denominado  Campo Art-oz.Campo W r o z  

.~.. ers-una  "colonia ej.ida1-dentro del ejido de Balsas. Norte(Rio 

- -Balsas) ;--y e€-- -tugap."-curnpl.t" con -10s -requerkmrentos -ci tados.Cuando 

la propuesta fue hecha, de inmediato fueron apoyados por la Jefa 

d e  la  Brigada(Arq.Ma.de 1.a Paz Becerril). 

Con la visibn de que Balsas era una comunidad con alta 

diferenciacibn socioeconbmica en donde la mayoria de la poblacibn 

eran ejidatarios(cfr.Estudios Preliminares,CFE.Proy.de Reubica- 

cibn No.4,El Caracol-Balsas,Oro. ,UNCIM-ENA, 1979), la directiva de 

la Brigada consideraba  que esa mayoria era la que deberia de ser 

escuchada y apoyada en mayor medida.Debido a esta actitud, aÑ05 

despucis se hablaria con cierto  matiz peyorativo, de que . la 

Brigada tenia una linea populista de trabajo, y que por ello 

habla apoyado  tanto a los  ejidatarios.Aunque finalmente, ninguna 

de las opciones  presentadas por ellos fuera la avalada oficial-- 

men te. 

Conforme se iba dando la relacibn directa entre la Brigada 

y los afectados, las d,istintas opciones  se definian con mayor 

claridad y se aproximaba la fecha  en la que tendria lugar la 

firma  de un convenio  entre el gobierno del Estado de Guerrero(con 

la asistencia  de los municipios afectados en este caso),  la CFE y 
"1 
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el pueblo de Balsas.Convenio que tenia sus origenes en la. 

resistencia inicial que ofrecieron a la reubicacibn quienes 

mayores  recursos poseian en la comunidad, y que, por otra parte, 

fue la manera en  la que el gobierno estatal apoyb el trabajo d e  

la CFE al legitimar la opci&n- de la poblacibn para la 

reubicacibn, a la vez que el proyecto  hidroel9ctrico.y el de 

reubicacidn. 

Como  se mencionara mas adelante; el .grupo  de pequeÑos 

,prc.opietar~~-:.~n:icria rsti acttivlidad ?palittiica,  tempranamente; : .  cor%  el 

ob jetivcr-. de.--. hacer.. de~-La- Cruz.Lab-ada el -€ugar para el nuevo 

-atiiantamien.~a.Es-ta~.~imera--meta,laccmpa~~a  de.^ otran,.comentd a 

ser promovida durante  -la-primera  fase del conflicto, y fue 

consol idada. 

- 

Sera  este el momento en  el que se de el estallamiento del 

conflicto  politico al interior de-€a comunidad.Si la. poblaci&n 

balseÑa estaba  escindida en opiniones  sobre el sitio para la 

reubicacibn, mas tarde lo estarla  politicamente en dos grupos 

opuestos, pues la oficializacibn de La Cruz  Labrada como opcidn 

Qnica, fue un hecho que:amenazaba los intereses de los ejidata 

rios en general, y que los  instb a unif  icarse  politicamente. 

Durante el surgimiento del conflicto, el campo  de acci&n 

politica se presentaba de la forma que el esquema No. 1 que 

aparece en la pagina siguiente. 

Una  vez firmado el convenio,  no pasb mucho tiempo para que 

la poblacidn balseza se encontrase  definitivamente dividida en 

dos grupos faccionalese la faccibn  de avecindados, conducida por 

pequeÑos  propietarios y allegados, y conformada tambihn  por 
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ejidatarios y avecindados p0bres.Y  la faccibn d e  ejidatarios, 

integrada en su mayoria por ejidatarios, aunque tambikn por 

algunos avecindados pobres- valga la redundancia de t&rminos. 

En el transcurso de ocho &os de contienda politica, estos' 

dos grupos se fueron transformando  en lo que se refiere al nhmero 

de sus integrantes,  al  liderazgo, a los objetivos phblicos que 

enarbolaban y a las  tacticas de competencia interfacciona1.Y  en 

.tado.ello,~ el contexto extralocal tuvo imporbnte significado en 

i 7 -  .tt;ante;;i?: Ahbib. em; &.=- qqm-a=: pdi~i-.T--~ctfrrir; .,;*ansacciones:- ~z- que 

satis4icieran..  las.SSdemandas de.-.lril.p.Oblacihn..Mi~ma que se hallaba 

en un natable estado de dependencia d e l  exterior,  p-ropiciado por 

las caracteristicas del proceso'de reubicacibn. 

En el esquema No.2, anexo en la pagina siguiente, podemos 

observar de manera esquematica el desarrollo del conflicto poli 

- tiEo  que a-coo.tinuacibn .se.anal.irarA. 
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N O T A S  

( 1 )  Entendidos como,"aquellos tipos d e  ~ r u p o s  que  centran 
s u 5  actividades alrededor d e  objetivos phblicos", segh Swartz 
(en,.Local Level Politics, 1968:5, trad-esp. 1 . 

(2) La  actividad  politica se  da en el marco  de las redes 
de relaciones de poder implicadas en un proceso politico; y se 
refiere a la actividad o trabajo  desplegados por quienes estan 
involucrados en la consecusibn u obtencibn d e  metas phblicas, que 
responden a las demandas o deseos  de una comunidad,  a la vez  que, 
.-de" metar;--"inctividua~~es-de 'los participantes.El10, si retornamos los 
postulados  procesualistas  expresador por Turner,Tuden y Swartz en 

i.n~tanciae-;i968).Se-considera entonces que 1.a actividad 
politica "...no consiste hnicamente en actividades  que necesaria 
mente promuevan el bienestar o la continua existencia de un grupo 
como esth constituido y organizado en  un momento particular.La 
actividad politica incluye toda clase de bhsquedas mas alla d e -  
las metas phbliras  que pueden estar relacionadas €anto con el 
cambio  de  estructuras y de mecanismos existentes como con su 
pr-eset-vacitin"  (0p.cit.: 15, trad.esp. 1 . 

" 

" .. . "_ p'i; i-me t3a - 

(3) Las metas pttblicas se consideran los puntos d e  
relacitin politica que agrupan a la gente, son el mbvil de la 
accitin-aceptacibn de las actividades que efecthan los lideres-Las 
metas u objetivos  pbblicos se refieren al grupo  como un todo, de 
manera directa e inmediata; no son algo  estatico sino susceptible 
de transfor-maciones  en el desarrollo del proceso politico. Se 
considera, ademas, que un objetivo pdblico es tal,  con base en el 
grado  de  afectabilidad social que arrastre  consigo(cfr,Swar 
tz, 1968,22, trad.esp. 1. 
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CAPITULO CUATRO 

El desarrollo del.conflicto politico y de las 

facciones 

.. - . :: separado;- . es dec ir,.= narram.-,lWana3:izan. ~ ~ - . i i a c u n C ~ - - ~ m ~ ~ ~ ~ ~ .  de & Y  " 1 

cada -9rupo en. part&cu.lar.- la-? cual,_ 7-pensamos,., nos da-una:  mayor 

- precisibn en-. eLana-lisis6-y  'sa--complementa tanea-.con. la rvisibn 

global-que procede. d e l  capitulo anterior, como con-las conclu-- 

siones de este  capitulo.Creemos  que es pertinente  comentar  que la 

nart-acibn de elementos  etnograficos y su analisis estbn guiados 

por una linea:  la dinamica de cada faccibn en su relacih con el 

contexto  socioeconbmico  externo en la primera fase de un proceso 

de reubicacibn. 

Como hemos visto, una  vez llegado el aÑ0 de 1979, y antes 

de la firma del convenio, el con$-licto politi-co habia hecho su 

apat-icibn  en  la comunidad  de estudio.Durante ese aÑ0 asistimos  a 

lo que Swartz  llamaria la etapa  de  movilizacibn d e l  capital 

politico, en donde los "...individuos o grupos constituyen por 

ellos mismos y a traves de aquellos con quienes se identifican, 

su propio  soporte, y minan el de  sus rivales  que han observado"( 

Swartz, 1968:33) . 
Y a  hemos  visto  que a l  interior. de 1.a comunidad  existid un 



grupo  de pequecos propietariostavecindados del ejido R i o  Balsas) 

dedicados a la agricultura, al comercio y a la ganaderia; y hemos 

mencionado que  este  grupo se hallaba  organizado en torno al poder 

local de antemano, con base en alianzas  de parentesco y utiliza 

cicjn  de.. cargos phbl icos. 

Aunque desde 1978 ellos iniciaron su actividad politica  en 

torno al reacomodo, viajando hacia la presa de El Infiernillo 

+-para--  -conacer fa  situacitrn de- los -reubic:adost aÑ08 -antes en- - esa 

-+zona- michoacana-, es en 5979, cüanaa '1kECFE pramueh -f.a'--eskyategia 

de "toma  de  decisiones comunitaria" respecto a fa eleccibn del 

lugar para el nuevo asentamiento,.. que se ihiciara el- conflicto. 

Hemos visto que en ese afio, las posibilidades presentadas 

por la poblacibn para su reubicacidn eran tres: Campo Arroz o al 

sur del embalse(propuesta  ejidal) , y Cruz Labrada(propuesta de 

pequeGos  propietarios y allegados).Es en este punto  donde se 

inicia una efectiva movilizacibn del capital politico al interior 

de la comunidad por parte d e  Bst0s.Y a partir de entonces, la 

crisis, en la que la ' I . .  .pas aparente se convierte en un conflic 

to abierto y los antagonistas se vuelven visibles"(Swartz, 1968: 

33). 

Hemos  de aclarar que la propuesta del sector ejidal no era 

homog&nea ni lo seria m A s  tarde en cuanto al sitio  de 

reubicacidn, lo cual. no fue un obstAculo para que pudieran 

con.solidarse como grupo opuesto al de los  avecindados.Por otra 

parte, la posicidn  sostenida por el sector  de pequeÑos 

propietarios y allegados,  respondia a la satisfaccibn de  sus 

necesidades  como  agricultores y ganaderos;Cruz Labrada era el 
'.I 
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sitio ideal para mantener el control de recursos como lo habian 

hecho hasta ese momento. 

En  las siguientes lineas  relataremos el desarrollo  de ambas 

facciones y haremos el analisis d e  los hechos.Nuestro inter& 

aqui ha  sido destacar el funcionamiento de las mismas y de sus 

transformaciones,  a la luz  del contexto d a  - l a  reubicacidn. 

". . .Se propusieron tres terrenos y se quedb de acuerdo en 

estudiar los tres, y quien sabe por  qu&  influencias, esta Arqui 

tecta(Ma.Paz Becerril), cuando sentimos, ya habia venido a 

anunciarnos  que el terreno  para el pueblo era Campo - Arroz;. .no 

puede set- posible- dijimos- si los otros  no se han  estudiado.Es0 

fue a fines  de 1978, y a raiz de  eso decidimos formar un  comittk, 

para  proteger los intereses de la  poblacibn...tomamos  pues, cla 

ro,  la opinidn de las gentes en reuniones que hicimos a 

principios  de 1979 y fuimos  a ver a la Arquitecta alla a CFE, y 

al Director; cuando llegamos y hablamos con ella le dijimos que 

queriamos  que midieran los terrenos de  Cruz Labrada,  pero ella 

tratd de  convencernos  de  Campo Arroz, asi es que  no nos dejamos e 

insistimos  hasta  con  oficios, cartas  con  firmas  que recogimos 

entre la pob lac ibn de aqui . . . Asi fue  que  tuvimos  que empezar a 

luchar.. . I*- dice R.Lebn Ocampo,subdirector de la escuela 

secundaria(l984,Balsas  Norte) .) - 



El ComitQ  Pro-Construccibn del Nuevo  Balsas(a  partir de 

- 
aqui,CFCNB) se conform& en 1978, y fue la primera  manifestacibn 

organizada de la actividad polstica en torno a la reubicacibn.En 

un principio  estuvo  formado por: 

Presidente: Benigno  Avila  Arzate 
Secretario: Trinidad Arrieta  Lagunas 
Vocales: Romeo Lebn Ocampo y Jose Miranda  Salgado 
Tesoreros:  Roberto  Salgado  Cuevas y Martin Tapia 

Calderbn(como  representantes del  ejido). 

El" seftor Tapia-  sal i& a- los -pocos  meseg- CPCNB, -:-.-cuando 

por .mayoria se -decidi&  que la defensa  de  los  afectados  que pudie 

ra hacer el comitg  estaba  encaminada a la eleccien  de  Cruz La- 

brada como el lugar  para el nuevo asentamiento.La opinidn  de don 

Martin  Tapia era  que los avecindados- asi se les llamd desde 

entonces a los  integrantes del grupo pro-Cruz Labrada- querian 

manipularlo para acallar las inquietudes e inconformidades que se 

Vivian en  el pueblo sobre este punto, y tenet-  la eleccidn oficial 

del nuevo  asentamiento  a su favor.Cosa que lograron. 

- 

Por otro lado, quienes  componian el CPCNB tenian anteceden 

tes y caracteristicas  que los fueron ubicando en  el corazbn de la 

faccibn el transcurso del  proceso. 

El Presidentre del CPCNB  habia  fungido  como  secretario del 

civil en Balsas  Sur  durante  cerca  de  diez aÑos y era  considerado 

por muchos  como  una  especie de "licenciado" al aervicio del grupo 

de pequeijos propietarios;  gracias a sus.  habilidades y ,  a una red 

de amistades_instruaentales que le debian  favores en Chilpancingo 

y en los  municipios, pudo ser  gestor de las funciones  de  ese 

cargo.Por otra parte, su relaFi&n estrecha con lbs vecinos del 

e .  \ 
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ejido  de  Tecomapa  fue  tambikn un elemento  que  resultaria clave 

afios mAs  tarde,  en el proceso  de  competencia  interfaccional. 

Trinidad  Arrieta  Lagunas,  aunque  era  ejidatario de R i o  

Balsas,  estaba  emparentado con la  familia  Miranda  Salgado(pe-- 

queGos  propietarios)por  una  alianza  matrimonial  (cfr.Anexo 

genealbgico,fam.Miranda  Salgado No.73) .Y tenia  antecedentes 

politicos como comisario  municipal  en  Balsas  Norte,  mismo  que 

acupari-a de- nueva-  cuenta en 1983. 

los Miranda  Salgado  por  alianza  .matrimonial  (cfr.Anexo  genealbgi 

co,fam.Miranda  Salgado,No.58). 

" ~ - Roberto-: Salgado?Cuevas,  hijo de viejos  hacendados  de la 

regidn  de  Tecomapa,  ejidataria y comerciante,.  tenia  representa 

cibn  legal  en el ejido  en  esos  momentos. 

Martin  Tapia  Calderbn,  bnico  miembro del CPCNB que  no  era 

originario  de Balsas, pues  procedia  de  una  familia  de  ganaderos 

medianos  en una rancheria  cercana a Teloloapan, no tenia  repre-- 

sentacih oficial  en el ejido,  dado  que  no  era  ejidatario  sino 

avecindado  en  Balsas  Sur.Se  dedicaba  entonces a la  agricultura en 

una  parcela del ejido R i o  Balsas, y a la crianza y venta  de 

chivos y reses en  menor  escala,  en  combinacian con el oficio  de 

sastre.Tiempo despu&s  fornaria  parte  de la faccibn de ejidata- 

rios,a partir  de  aqui FEJ), como.lider.Desde su llegada al pueblo 

tuvo  cierta  actividad  politica en torno a las  gestiones  para 

algunos  seqvicios  pQblicos  como el de la introduccibn  de  la 
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secundaria al pueblo, y fue  reconocido en Balsas Norte y Sur por 

su labor. 

AdemAs  de  estas personas, aparecieron otras dos en  la arena 

politica en ese aÑo, y aunque no ocupaban entonces ninghn puesto 

de manera  formal dentro del  CPCNB, comenzaron a real-izar  activi- 

dades  que los colocaron  pronto en el corazbn de la faccibn, 

aunque uno disentiria  de esta opcibn ese mismo aGo.Ellos  eran, 

-- C~~l~~--Sd~-€gad~~fcrC-~CI~ewp--geneal~ic~-fam.Salgado Miranda No.28) 

murid en  Iguala  a finales deI- aÑ0 -r979. 

El otro  personaje -fue  Ignacio Miranda -RomAn(cfr.hexo 

genealdgico, fam.Miranda  Salgado,No.30), miembro de la familia 

Miranda  Salgado;  comerciante en Balsas Sur, fruticultor en  las 

inmediaciones de los terrenos de Cruz Labrada y ejidatario del 

ejido vecino de Santa Rosa.Antes de 1984 nunca habia  desempehdo 

un cargo  pQblica en  Balsas, sera a partir de entonces que ocupara 

la comisaria municipal de Ealsas Sur.Desde 1979 fungi& como 

miembro muy activo de la faccibn de avecindados(desae aqui,FAV), 

para convertirse en uno  de sus lideres al  poco  tiempo. 

Como ,participantes activos y apoyos de la F A V  desde un 

inicio se encontraban,  Roberto Maxines,hi  jo de  comerciantes en 

Balsas Sur, dedicado tambien a esa actividad.Y Rigoberto AlmazAn, 

director de la escuela primaria d e  Balsas Sur. 

Es claro  que la representacidn oficial d e  la faccibn de 

avecindados fue un mecanismo del grupo hegembnico que no estaba 

dispuesto a perder  ninguna oportunidad de beneficio ni  el control 

del poder con la reubicacihn. 

"9 
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Semanas  antes  de la fecha en  la que se firmaria el convenio 

mencionado anteriormente, la movilizacibn del capital politico y 

el afianzamiento de soportes(pol.iticos y econbmicos) entre la 

poblacibn, ahn incluyendo a-aquella  que  no  era-susceptible d e  

integrarse a la FAV por haber fallecido o 5er menores  de edad, se 

desplegb .intensamente. 

Los miembros del CPCNB recabaron firmas para avalar la 

- --eon--e"-pt.ophsi tP-9 "-adem&s-= d--una - man-i-festac i bn.--- i n f  ant i 1 - - que 

la plaza central de  Balsas Norte el. did en que vinieran  las 

autoridades federales, estatales y municipales para firmar el 

convenio. 

-----Btros - e"en tos - que sii--bien --ns-Zegitimaban --arxte-..algunos  el 

actuar  politico  de los integrantes del cornit&,  fueron:  el uso de 

amenazas  con las que intimidaban a quienes  diferian de su opcibn 

y hasta el uso de la fuerza fisica en algunos casos(Inf.C.D.:1984 

1 .En estos momentos,  los "disidenten"- como fueron llamados los 

ejidatarios balsasureAos y balsanorteGos que al poco tiempo inte 

g r a r i a n  la FEJ-no se pronunciaron en aquella reunibn  porque los 

tenian ' I . .  .amenazados y porque ahn estaban confusos.. . "- seghn 
declararon aÑos despues algunos  de SUI miembros. 

A1 no coincidir la propuesta de Cruz Labrada recibida por 

las autoridades  extralocales el dia de la firma del convenio, con 

la que habia sido notificada por la CFE al gobierno del Estado, 

el caso  se turnb a la Suprema-Corte de  Justicia en el Distrito 

Federal, y en maya de 1979 fue aprobada la eloccibn d e  Cruz 
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Hasta  aqui, con la  f i rma  del   convenio y e l  hacer  asequible 

una  primera meta para l a  faccidn de avecindados,  concluye  una 

primera  etapa en e l   d e s a r r o l l o  de l a  misma,guiada  por e l   o b j e t i v o  

de  ocupar  los  terrenos de Cruz  Labrada  para e l  nuevo 

asentamiento. 

Los tt-abajos  preliminares en los  terrenos de Cruz  Labrada  para l a  

construccidn de las   casas -hab i tac ibn   por   rest i tu i rse   ah ,  marca- 

ran e l   i n i c i a  de un---sewnda .momento .en- el. procesa "facri;-orrafj&stos 

correspondientes, en su  oportunidad,  los  resultados de l a  ges 

t i bn ,  asi como los  montos de las  indemnitaciones  por siembras y 

huertos.  .-.~IL~f-t+-a;nscr~ipricSn - -de-  :Reunid,n de -aveEindados, 13?.5L,B.Sur, 

grabada por- H.M.B. 1 .  

Segundo periodo de desarro l lo :  

En e l   l a p s o  que  va  de f i na les  de 1978-79 se  dieron  las 

bases  para  nuevos  tipos de relaciones entr-e FAV y CFE; a p a r t i r  

de  entonces, l a   a c t i v i d a d   p o l i t i c a  de la faccibn tomara o t ro  

matiz.Enmat:cado  tambiCn por metas pQblicas que siguen  partiendo 

de los  intereses  del  sector  de pequeijbs prop ietar ios  y al'legados, 

pero que a l a  vez,   satisfacen  las demandas de una  buena parte de 

la poblacidn  balsefia. 

Los objetivos  pQblicos  enarbolados->.por'   la  faccibn en ' su 



discurso  durante  los  aGos  que  transcurrieron  hasta 1982 pueden 

resumi roe as i : 

1 > lucha por la superacibn del pueblo y su.prosperidad, 
2 > ver  hacia el futuro  de  nuestros  hijos(  escuelas,  mejo- 

res servicios  medicos y pdblicos  en  general," un pueblo 

bonito",  etc. ) , 
S > "pef-der  la menos posible". 

A el las te anexaron-  d.Qs  m~~-=que,..-=;aunque~,  -,.compartidas - por 

.- algunos-  miembros de -La -faccibn -PR-:aÑor.:- posterio.res,--~  -.-emergieron 

del sect;-* de  pequefios-.popietarias que :tom&. directamente -err sus 

manos el asunto de la construccibn y de  la  supervisibn  de  las 

casas-hab  i  tac  ibn : 

- 4 > -conservar el sistema  tradicional-  constructivo( a base de 

castillos)  para sus viviendas, 

5 > participar  de  manera  directa  en la supervisibn  de  la 

construccibn  del  pueblo. 

Esta hltim;  meta  formaba  parte  de  las  premisas de traba 

jo con las  que -?stabs disecado el proyecto  de  reubicacibn y habia 

sido  manejada ya por la Brigada  de la CFE en  los  primeros 

contactos.Es  entonces un elemento  que la FAV retomt, del discurso 

de la propia CFE. Y es preciso  reiterar  que  la  faccibn, a trav&s 

del CPCNB et-a un inrtrumertto del  sector  de  pequecos 

propietarios(ver CInexo  geneal&gico,fam.Miranda Salgado) que, 

ahora, como  grupo  familiar  extenso,  conseguiria'  supervisar la 

construccibn'de  sus  casas,  apoyado  oficialmente por la FAV.  
"7 
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Para lograr los objetivos  de supervisibn,  este grupo 

familiar se allegd directamente  a las oficinas  de la CFE en El 

Caracol y  de la residencia  en Cruz . Labrada,para exiqir 

participacidn en la construccidn da su pueblo,  en calidad d e  

afectados.se dio  entonces un acuerdo con la CFE, que consistit,  en 

lo siguiente- segQn  relataba uno  de SUS miembros-: 

‘ I . .  .que hicieramos  nosotros 11 casas muestra utilizando 
los cast i 1-los, para  cal~tular ~ los--costos.. 2 f Irtf. G. M. : 
1984,AhuatlAn) . 

Fue de- esta forma que durante- 2982’ eSte~ grupcr  COrrStruYb las 

11 casas maestra en- Cruz?’tabrada; tras lo cual se hizo  la--presu 

puestacibn comparativa  con el costo de los sistemas 

constructivos  empleadas por la  CFE. ‘ I  El resultado  fue que  las casas 

muestra resultaban incosteables, y se llegb al acuerdo de que 

este grupo “(Inf .H.M.B.: 1984)de balseGas supervisaria personal- 

mente la construccibn de  sus casas.Lo  cual hicieron, aprovechando 

que varios d e  ellos  trabajaban  dentro de la misma CFE. 

En este mismo periodo, la actividad politica de la faccibn 

‘se encaminb hacia el afianzamiento de los adscritos y a 

incrementar su nhmero, puesto que, seghn lo habian expresado el 

gobernador del Estado y los ejecutores del proyecto, “...la razbn 

la tiene la mayoria y este gobierno trabaja para las mayorias sin 

importar si son o no ejidatarios ... “(lnf.F.G.:1984,Chilpancin 
go).La consigna era, entonces,  conseguir mas adept.os. 

Para estas fechas, el  liderazgo de la FCSV h a b i a  sido 

asumido en los hechos por Benigno Avila e Ignacio Miranda,quienes 



, 

atendia asuntos de representatividad oficial  dentro del pueblo 

durante las asamb1eas.Mientras que’ Ignacio, cuyas huertas habian 

sido  afectadas pot- los trabajos en  la Cruz Labrada, habia tomado 

cat-tas”---mas personales y activas en  la actividad pblicas, y su 

labor era  tanto de proselitismo como  de establecer alianzas 

transaccionoles--  con la CEE en favor. del pueblo( y- del propio) 

mientras llegaba el tras1ado.E~ asi que  uno  de 105 lideres de la 

- - _  Fazzo)  . 
Es ~ ~ durante  este-nequnda per.€odo sue sientan las bases 

para establecer una relacibn transaccional con C& d e  manera 

directa y a_ nivel extraoficia1.For medio de un paulatino estre- 

- ---ehamiento de kazas de ami-stad  instrumental entre el -coordinador 

general de la reubicacibn(Ing.S.de1 POZPIO) y con el entonces 

residente en Cruz Labrada(Ing.Fndo.Lastra), la FAV provee de 

algunos  servicios a la CFE en  la rresidencia: agua potab1e.A 

cambio de! otros  para el  pueblo: construccidn d e  una  aula-taller 

en  la secundaria , y el acarreo de  los muertos hacia el nuevo 

pantedn en Cruz Labrada.Y da todo el apoyo  posible a la CFE para 

la construccidn del nuevo asentamiento en cuanto a la 

autorizacibn de la extraccibn de materiales de las riberas de los 

rios  y algunos bancos, aunque fueran tierras sujetas a regimen 

agrar-io  en l a s  que ellos no tenian ninguna autoridad por no  ser 

ejidatat-ios. 



ESQdEMfi No.2: Intercambio  de  servicigs  entre  afectados 
miembros de la F A V  y la CFE: 

AGUA 
USO DEL EJIDO 

PUENTE 
AULA 
SERV. FUNERAF: I as 

7 

El sentido  de estas  acciones se desprende de su t-elacibn 

con : 1 )  cubrir la tercera meta en terminos  phhlicos y 

personales. 2) ejecutar  acciones de legitimacibn de su5 

actividades frente a la poblacibn en general( y en particular 

ante los  balsasurefios  que,  en aquellos momentos tendian 

significativamente  hacia la  FEJ1.3) establecer un tipo  de compe- - 

tencia con  la FEJ .en el que no tuvieran la menor oportunidad de 

relacih directa.-ron--rl-a. e€,- .=.y. mantanerla--asi fuera -de- cualquier . - 

posibilidad de negociacibn, que de  por 5 i  no era viable por la 

posicibn de la CFE en este punto. 

En este  periodo se inicia la utilizacibn de  cargos  civiles 

por  parte  de los miembros de la faccibn en ambas  secciones del 

pueblo(ver Anexo No. 1 al final  del capitulo) . 
Igualmente,la competencia interfaccional en torno a la 

adscripcihn de miembros a la faccibn se vera influenciada por la 

presibn que la CFE hacia al esbozar la posibilidad de no dotar al 
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nuevo  asentamiento  con todos los  servicios prometidos; dado que,, 

si la faccidn ejidal continuaba  teniendo  respaldo de la  poblacitrn 

para sus demandas de construir  otros  dos  asentamientos, en  lrstos 

tendrian que- instalarse  servicios  pdblicos tambien, y ello iria 

en detrimento del poblado en Cruz Labrada. 

L a  tercera  etapa d e  desarrollo d e  F S :  

Bafsas en Cruz  Labrada,  apremia a..los .lideres  a desplegat.r---mayor 

ackividad,  misma  que. fue apoyada en todo momento por los 

ejecutores  de la reubicacibn. 

I 

Se organizaron  listas para que la gente  firmara def-initiva 

mente tu eleccibn por Cruz  Labrada y de#iniera asi su situaci¿m 

futura.Los lideres se valieron  entonces en su discurso de algunos 

elementos como:  la introduccibn  de un tecnolbgico y de  una 

.PAbrica de cal  en el nuevo  asentamiento, para mejorar la5 fuentes 

balseÑa.De igual forma, se declara en asambleas que los-- 

"-.- ejidatarios  disidentes . . . q  ue  sblo  son unos cuantos, son los 

culpables de que la Comisibn  nos  quiera  quitar  servicios en  el 

Nuevo  Balsas pat-a d&rselos a ellos.. . "(B.A.A.  : 1984/Asamblea del 

14 de junio en  B.Norte). 

Nuevamente, el criterio  de" las mayorias"  dentro del 

discurso de.la FAV,es  tomado como soporte  politico que proviene 

a su VQZ del  discurso del gobierno del  &otado.Encontraremoa 
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estrategias  de  competencia  interfaccional  destinadas a 

desprestigiar  como.  grupo y como  personas  a  los  miembros de la 

faccibn ejidal, quienes seran descalificados,  en  primera 

instancia, por ser 'I . .. unos ignorantes y unos torRes" (1nf.E.A. 

y R.L.:1984), o bien, por ser unos. ~"con.formista~~(-Idem.)..De 

la misma  forma  que  este  tipo de argumentos son esgrimidos p o r  los 

miembros  de la faccidn  contraria a los  'lavecindados", se retoman 

.. .escenas de la  vida  privada de algunos  para  evideniar  que "...no 

-%am"di-gnos  de.~onSranza,,;"<Infs'J . . T .I, ' R - E r .  .- . t-Y 984, B. Sur-yi-'B. Nckte) . 
Por otra  parte,  1-as relaciones de la FAV-con - el ~- sistema 

sociopolitico  -externo, ---asumirAn una  cara oficial; en'-este mismo 

aÑo: entre finales de 1982 y principios  de 1983, el gobernador 

del  Estado  nombra al Secretario  de  Obras  Phblicas del 

Estado(Ing.Ange1 Perez Clguirre),  "coordinador de 1 0 5  asuntos 

relacionados  con el reacomodo".De  esta  forma,  las  demandas de la 

faccihn  serAn  encausadas en muchos  sentidos  a  travbs  del 

Ing.&guirre;  lo cual no era  sino  una  tactica  para  inhibir el 

acceso  directo de la FCSV a la CFE en busca de  resoluciones 

positivas  a  sus demandas. 

- 

Coinciden con esta nueva situacidn: e1 cambio  de  residente 

en la Cruz Labrada,  con una 1 inea  de  trabajo  que no favorecia  en 

nada el establecimiento de amistades  instrumentales- y hasta 

compadrasgos-  entre &1 y la poblacidn  balseGa.El  &t"q.Jain 

acostumbrabaOmanejar los  asuntos  del  pueblo  desde  una  perspectiva 

absolutamente  oficial y hasta  peyorativa en ocasiones. 

En este contexto  emergen  otras  demandas  que pie traducen en 

metas a cubrir: 
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1 > que l a  CFE de preferencia a los  balsefios en cuestibn de 

emp 1 eos , 
2 > que r e  acelet-e y se  cumpla  con e l   a rbo lado  de las   ca l l es  

en e l  Nuevo Balsas, 

3 > que l a  dotacibn de los   lo te5  se haga  conservando l a  

vecindad  tradicional en  cada bar r io .  

_=Las- dos  d-Mirnas pt-avenian- d e l   s e c t o r  da -pequeGos prop-ieta - 
p-ios yS-aLLegadoss que, - .=:corn e% aLguna.. -ocasibsnr " comen taran : ' I .  . . 
nosotros no estamos  acostumbrados a v i v f r ~  encimados, y no quere 

- " 2- 

mos a ninguno de Balsas Sur en Ahuatl&n,eso  es fa -que estamos 

ex ig ihdo le   ahora  a la  Comisidn.. ."(Inf.G.M.:1985,AhuatlAn). 

".. .Nosotros queremos nuest ro   ba r r io ,   e l   ba r r io  de nuestros 

h i jos   apar te ,  como siempre hemos estado. .  . "(1nf.M.M. : 1985,Ahua- 

E l  acceso de la poblacibn a las  fuentes de trabajo que 

representaba l a  CFE se  habia  transformado en  menos de un aGo.De 

155 habitantes  .balrieÑos que trabajaban en l a  CFE durante 1982, 

quedaban sb lo  73 e l  afio siguiente.El  motivo?  nuevas  disposiciones 

del  residente,  quien  no  parecia  estar muy conforme con la idea  de 

tenet- a gente  del  pueblo  trabajando en l a  obra y supervisando l a  

construccibn de su  propio  espacio  urbano- a deci r  de 121 mismo-- 

( F .  J.: 1984) . E l  at-gumento usado  por la   instancia   e jecutora  era l a  

f a l t a  de c a l i f i c a c i b n  de la 'pob lac ihn  en general  para desempeÑac 

trabajos en e l  Area  constructiva(Inf H. M. B. : 1984) 

Durante  e i te ' tercer   per iodo se r e g i s t r b   e l  mayor nQmero de 

cambios  de adscripcidn  motivados pot-: la   propia  inseguridad de l a  
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poblacibn balseÑa  ante su futuro, dado  que sabian que la fuente 

de trabajo  que representaba la tierra sufriria cambios y p&rdidas 

para muchos.Y, pot- otra parte,el  gran factor d e  incertidumbre 

que  permeaba las actividades  de la faccidn ejidal; es decir, 

aunque ya  bien constituida  y  con  objetivos muy claros y precisos, 

la faccidn  ejidal no  conseguia en esos momentos tener una resolu 

c i b n  definitiva y concreta sobre la construccih de las zonas 

urbanas - E r - j i d a f e c q u ~ - f p s - - q u e r i - a ~  -err $€&lado -%w--de€ embalse.Ha 

, -- -- .... .i s-kw.em:: m~en;to~-,..~~na&ila. @ab-Laz: qüe :S?& CFE.-.habria zltrazaP-,: al 

menos, -l-aasr-ronasxx&anas- .en-- 1986. 

- .--Otr,m+psw caracter-lakico cfe- -este-  periodo es-que -se---hace 

mucho as evidente la necesidad y la preocupacibn de los - futuros 

habitantes del Nuevo  Balsas por tener el servicio del  tren en su 

asentamiento  como la CFE  habia prometido.La demanda emergente es 

- - -entonces : 

> que la CFE reconstruya la via f&r.rea para hacerla llegar 
al Nuevo Balsas. 

Aunque  nunca llegaria la firma de un ansiado convenio para 

hacer oficial la reconstruccibn  de la via f&rrea(  inundada por el 

embalse) hasta el Nuevo Balsas, habria una respuesta dela CFE en 

este sentido.El- Ing.def Pozzo-prescntb al- gobierna del -Estado un 

estudio de factibilidad sobre  este punto; el acuerdo en este 

nivel de negociaciones  era que la CFE se encargaria de la 

construccibn  de un puente ferroviario y de 10s movimientos  de 

tierra  necesarios para tal efecto, mientras  qurla  Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes(SCT)levantaria la v i a  del  tren desde 

Apipululco hasta  Nuevo Balsias.Por su parte, Ferrocarriles 

Nacionales de M&xico' consideraba qu?)  el trabajo era 



incosteab1e;sin embargo, comenth  a llevarse a cabo por parte d e  

la SCT en el siguiente aÑo(1984-851, aunque para 1986 ahn no se 

habfa concluido. 

Queremos  dejar  claro que en este periodo, la actividad d e  

la FAV como instancia de negoci-acibn  entre^ CFE- y4os . a+ectados 

comienza a dejar de ser significativa.Con  la entrada del 

Secretario  de  Obras  Phblicas del Estado  de Guerrero como 

-.-smcargado d e  los- asttntos .del--~eacomodo, las negociaciones y--acuer 

-- - --da5 qae se=-rebf~~~on--~uerorr - p e r  f imd f a- de su-. partf&-ipac i an di rec 

ta. Incluso,  el  Ing.de1' Pazno-- instaba a los --4a-lsefios a"que 

presionaran al gobierno del €Stado para la  sati-sfaccibn --de -sus 

demandas. 

Cuarto y hltimo  periodo d e  desarrollo: 

Esta hltima fase comprende el lapso que va d e  1985-86.Se 

desarrolla en  un ambiente de confusibn para la faccibn, respecto 

a las cosas inconclusas que ahn quedaban en el Nuevo Balsas.La 

dinarnica de este periodo se ve sellada por la desaparicibn de la 

escena  politica del Ing. Del Pozto, quien fue removido d e  su 

cargo en 1985. 

Con el Ing. del Pozzo se fue Cambien la  relacibn  personal 

de  esta  parte de los afectados con la c.hspide politica de la CFE 

en El Caracol.La forma de trabajo de  su  sucesor, el Lit-TreviÑo 

Parker, no seguir-ia - ni en mucho ni en  poco- la pauta d e .  D e l  

Pozno.En parte por- cuestibn d e  personalidad, pero basicamente 

porque las condiciones d e  la reubicacibn eran otras para estas 

fechas, en que el traslado y la partida de la CFE de la zona del 
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embalse  era ya muy  cercana. 

En este  mismo afio, la CFE instala una ofici'na de servicio 

social en Balsas Sur.Apoyada por la FAV, la intencibn de esto era 

asegurar-  el poblamiento del Nuevo Balsas y regularizar la 

restitucibn de viviendas definitivamente.Desde esa oficina se 

organizaban  visitas al Nuevo Balsas, guiadas por miembros de la 

faccibn y por las trabajadoras sociales,Ya en el nuevo 

-aseRtPmiento",-,.nos-~ram~ de~cuil es la casa--que nas toca y 

- ~f t r m a m e m  de-con-forprnida6"de- una-.vez,- ?--porque- despuCs a--?o"meJo~ ya 

no  se- puede.. . I '  (Ihf .E.?de-Ron)in:'~l985,B.Sur) . 
En estos momentos, la poblacibn sabia ya que en 1.986 seria- 

trasladada.Se le pedid 5u decisibn  definitiva tanto para obtener 

la restitucibn  de sus casas y el p a g o ( a  precios muy bajos) de  su5 

bienes distintos  de la tierra afectados, como para  saber si los 

indemnizarian por ambos conceptos. El Departamento de Asuntos 

Juridicos  de la CFE en El Caracol, a cargo del Lic.Migue1  ZhÑiga, 

intensifica sus actividades y su relacibn directa con la 

poblacidm en este periodo; 

En este ambiente  que exacerbaba la necesidad de que las 

demandas individuales fueran satisfechas a muy corto plazo; donde 

la instancia  ejecutora del proyecto pt-escindib paulatinamente de 

la FAV como  su intermediaria principal y se realizaron 

negociaciones,y  transacciones  directas entre el encargado de la 

distribucibn de  las casas-habitaci&n(Lic.ZCtGÍiga Ramirez) y la 

pob1acidn.l-os intereses personales de la "clique" y d e  los 

lideres se consolidaron tambih abiertamente.Un ejemplo de ello 

fue'  el pago en especie  que el encargado de la asignaclbn de las 
s-I 



viviendas  dio a uno  de  los  lideres de la faccibn por su labor de 

convencimiento  en  Tecomapa; se le  dieron 1 3  casas-habitacibn  en 

la  zona  centro del Nuevo Balsas(1nf.M.M.D. ,S.R.: 1985,B.Norte). 

A, largo del proceso de reubicacidn & facci&n d e  avecin 

dados se presentb ’ como la mas  numerosa y heterog&nea.En  ella 

confluyeron  aproximadamente  las  dos  terceras  partes  de la pobla 

cibrr,=--ssn que las relaczones de-c-lase,  de  compadrazgo o de  paren 

- ~-er?sta-prt-evias,---ftiet*-an”~--ob~ttacul~-paEa 4&-adkeri$xi&n a ella. 

Era el espacio  politico  para  toda  aquel  que  quisiera o_ que 

tuviese q ~ e  aceptar  --condiciones de reubicacidn  impuestas 

por la C- y delimitadas  desde un inicio  por  los  intereses d a  

sectoy de pequeAos propietarios.Pero  tambi&n e- opcibn 

concreta  que  podian  tener  ejidatarios,  jornaleros y algunos pe 

quekos  comerciantes  en  las  circunstancias  de  una  reubicaci&n. 

En  este  sentido  queremos  destacar  que el nOmero  significati 

vo  de sus integrantes,  en  comparacibn a la numericamente pequeija 

faccibn  de  ejidatarios,fue  producto  de  lar  circunstancias y de 

una denodada  actividad  politica  de la FAV destinada a lograr una 

mayoria a su favor.Tanto  la “clique“  como el liderazgo,  tuvieron 

que  llevar a cabo  una  campasa  permanente a lo  largo  de  todo el 

proceso,  apoyados  por la CFE en diversos  sentidos.Y,  como 5e ha 

referido,  entre  los  soportes  emleados  para el reclutamiento 

destacaron, la coaccihn, la presibn  ideolbgica y, finalmente,  las 

transacciones econ~micas(denominadas”ayudas”)entre la  poblaci&,n 

por  reubicar y el Departamento  de  Asuntos  Juridicor de la CFE en 

El Caraco1.Todo ello implicaba  que,  aunque por lo menos el sector 
h .I 
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convencido  de  que  esa  era la  opcibn,  sabian  que  en  las 

patrimonio  les  podia  ofrecer  (Ver  Anexo No.2 al final del 

capitulo).Su  eleccibn  politica  estaba  entonces  subordinada  a  las 

necesidades  personales y al gran  peso  que el .factor  de 

incertidumbre  tenian,  como  motivadores  esenciales. 
. 

Como se muestra en el Anexa No.2,- al -an&"kzar ttrt-mfnimo de 

-que los --.cambios de adscripcibn  t-anta-como - - I P S  mismas  de la 

poblacibn  enraitada en los--dfversosL.sectores- soc.ioeconicor de. la 

comunidad,  fueron  motivados por los  siguientes  factores  en  orden 

de importancia: 

1.- Progreso  del  pueblo  para  los  hijos,  fundamentado 

en la posibilidad  de un tecnolbgico  en .el--Mevo 

Balsas. 

2.- No les  queda  de  otra, y quieren  una  cosa  segura, 

representada por la restitucibn  de  la  vivienda. 

3.- Necesitan  las  comodidades  que  ofrece un pueblo ya 

construido y no  irse al cerro; hay que  perder lo 

menos  posible. 

4.- Les gusta el pueblo y creen  poder  adaptarse. 

5.- Los objetivos  de la. faccibn  de  ejidatarios no son 

algo  seguro; no se sabe que  pueda  pasar. 

6.- Por conviccibn;  porque les conviene mhs. 

7.- Porque la CFE y / o  el gobierno  son  los  que  mandan. 

8.- Porque su familia  pertenece a la FAV y e5tAn con 

el la. '2 
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9.- Porque  aunque  saben  que  sera  dificil,  no tienen 

otro lugar a  donde ir. 

Las  motivaciones para cada  miembro o jefe  de  familia no se 

reducen a una  sola  de las mencionadas, sino  que en muchos casos 

aparecen  varias en  la misma opinibn.De  igual  forma, la 

expectativa sobre el futuro en cuanto  a  fuentes  de trabajo se 

refiere, quedaba  explicitada en. varios casos  como una esperanza 

- 7   de^. que et- ambrente en eLNUevo . . B a l s a s  -mejorara c6n los”aGos,. o en 

una soluciCln mAs reali’sta de teber  que i r  a trabajar fuera(a1 

norte o a algh.centro-urbano nac.ionaII), y tener su casa y su 

familia en Nuevo Balsas. O bien,  irse a  abrir  nuevos  terrenos 

para la siembra del otro lado  del embalse y vivir alla, mientras 

la casa nueva se quedaba como “casa de campo” ( decian  algunos 

jocosamente) para ir de vez  en  cuando. 

Resulta  significativo el hecho d e  que la tendencia 

proletarizante  que  desde  dCcadas  atrAs se iniciara., significaba 

en estas  condiciones un recurso  visto  como viable-mas no toma 

deseable-  para  poder  elegir la alternativa de  Cruz Labrada. 

Por  otra parte, y en funcidn  de lo expuesto  antes acerca d e  

la faccidn y d e  su tiempo d e  duracidn, observamos  que las 

sucesivas  etapas de 5u  desarrollo  estuvieron  definidas por las 

variables externas  referidas  a los cambios d e  personal y a las 

lineas d e  trabajo  dentro de la CFE.Y en relacibn con las 

necesidades del agente  externo(CFE)  de  asegurar el poblamiento 

del nuevo  asentamiento y d e  desarticular  a la vez a la faccibn 

ej.ida1, como un elemento que le significaba y que, ahn para 1984 
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no estaba  bajo su control. 

Finalmente, podemos afirmar  que la FAV fue una faccibn que 

actub 'como instrumento politico del sector de pequeÑos 

propietarios y allegados  a ellos para mantener el control 

politico(con su  variante econhica) y pt-olongar su hegemonia una 

vez que se llevara a cabo el traslado de la poblacibn. 

Aunque no  es  menos  notorio .que su funcidn de intermediaria 

-_politics se manifestat-a , subordinada a los intereses del  orga-- 
i( A. ..-n3sma eje-cnkw,dB .mame-:-- muy clara eh-:-l:os- dos QlDiqcrs pertodm de 

su  actividad-Fuera en  tir-minos de culpar a los miembros de la 

faccibn - contraria-  de  una posible phrdida de servicios en Cruz 

Labrada, o instando a los mismos(l985) phblicamente a  que  se 

adhirieran a ellos y terminara el conflicto con toda la poblacibn 

balseíh reubicada en el Nuevo Balsas. 

En tanto  intermediaria, su razbn de  ser y su funcibn 

palitica en el proceso, dejar-ian de existir en 1986, cuando los 

pequei;os  pt-apietar-ios y allegados consolidaron sus objetivos y no 

la necesitaban m & s . Y  la CFE adopt& una estrategia de negociacibn 

y finiquitacibn directa e individual con la poblacibn balsefia. 

En contraste  con las caracteristicas de  inamovilidad del 

lidet-azgo, relaciones  de intercambio subordinado y de dependencia 

extrema de la faccibn  respecto a la CFE , encontraremos a la 

faccibn de ejidatarios(FEJ). 
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I I)  Los E j idatarios: 

Antecedentes de formaci&n la faccidn: 

"Lo  primero  que  sentimos  fue el desconcierto, estabamos 

todavia dispersos y todos  confundidos cuando lo del  convenio.Era 

algo muy nuevo y nos agarraron.. . tontitos, como dice. mi 

: ;~-compadre..."(A.D.F,:1.~64,La Amarilla).",..En ese-tiempo  don. JosB 

.-. de €a- CruzT-era el que se daba.rüenti -y: hablaba para: de.fender. al 

ejido, pero. los demAs n& part ieipAbamos todavia. l : " (M.G. :~1.984, -- 
Balsas  Sup) m 

Fue en ese mismo aíü0 de 1979 que,  en  la Suprema  Corte  de 

Justicia de la Nacihn, el entonces  comisario municipal  de Balsas 

Sur,Jos& de la Cruz, pidid y argument& que el pueblo que iba a 

hacer la CFE fuera  edificado sobre el ejido  de Puente  Sur 

Balsas.Aunque, como  se ha mencionado, el fallo fue a favor de 

Cruz  Labrada con el apoyo del seÑor- Victorico Lbipez 

Figueroa(representante del gobernador Figueroa para  este caso 

particular). 

Don Jose estaba respaldado por la poricibn de ejidatarios 

balsasurekos, pet-o muere en ese mismo aGo y sus seguidores quedan 

ahn desorganizados. 

Por su parte, los ejidatarios de Balsas Norte(Rio Balsas) 

ya entre septiembre y octubre de 1978,habian solicitado a la 

Direccibn General d e  Tierras y Aguas de la Secretaria de Reforma 

Agraria( a partir de aqui, SRA),  que les diera informacibn sobre 
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por  las afectaciones de tierras ejida1es.Y  Bsta- a su vet- habia 

remitido copia al poder ejidal, de un documento a CFE en donde se 

le notificaba que las expropiaciones  procedian con base en una 

solicitud previa  recibida de esta misma instancia. 

Aunque la faccibn  ejidal no se habia consolidado  para la 

firma del convenio, los ejidatarios tenian ya algunas demandas 

comunes  acerca  de las expropiaciones y del lugar para el nuevo 

asentamiento en cuanto a -sus requerimientos.Ellos sabtan que 

> Balsas Sur :  sobre terrenos de  su propio ejido en 

el lugar conocido como La Media Luna, con dotacibn de agua 

suqiciente- que provenfa d e  un- manant-ial-tode el azo. 

> Balsas Norte: sobre tierras de su mismo ejido, 

primero en Campo clrroz, y aÑos mas tarde,en Camposanto Viejo. 

Esta situacibn nunca fue desconocida para la- CFE que, a 

travb de la Brigada consult& a los afectados y evalub las 

propuestas con los siguientes  criterios y conveniencias: 

a) topografia del lugar: Campo Arroz r.esultaba menos 

accidentado y la  inversirjn en el trazo de calles y aplanado era 

menor. 

b )  acceso por vfa ter-restre y acuatica: Campo Arroz 

tenia la ventaja de  que el servicio  de ferrocarril podrfa seguir 

llegando sin invertir mas recursos. 

c) disponibilidad d e  superficierpansando en  las familias 
'.l 
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que en un  tiempo futuro se asentaran en  el nuevo poblado,  las 

opciones  presentadas por el sector ejidal tenian la ventaja de 

estar sobre  tierras de los ejidos y no tener  que recurrir a 

mayores  tramites  para  amp1 iar  el - nuevo-asentamiento, 

dlexistencia d e  bancos de materiales: que eran grava y 

arenas, principalmente y que reducian los costos de inversibn, de 

cualquier forma 5e extraerian de las riberas d e  los r ios,  pero en 

este caso, la Cruz  Labrada quedab-a mas cerca - d e  es-kios -bancos de 

 ales. s. 

- ~- -e>-cercania - - c o n .  las Areas de- -tr=abajo: La - Media Luna, 

ejidatarios --en  su+---Mspec-tlvos ejidos, no as1 para los 

avecindados  pequesos propietarios, que hubieran sido los mAs 

afectados. 

f)costos  de movilizacibn de- personas y productos: se 

referia a materiales  de  construccibn. 

glafinidad de 1 0 5  habitantes  para agt-ccparse: casi toda 

la poblacidn de los distintos  asentamientos se negaba a 

reubicarse en uno solo. 

h)r&,gimen de  tenencia de  la  tierra: era sin duda, el 

punto  problemhtico, puesto  que  habria  que indemnizar a algunos 

paquefios propietarios  que resultar-ian afectados, y adem&;, hacer 

expropiaciones e indemnizaciones a los ejidatarios. 

i) jurisdiccibn politica: que en este casa era 

dobe1:Cocula y Zumpango d e l  R i a ,  y que  tenia quB ver con las 

afectaciones a ambos municipios. 

j) distancias y nhmero de los actuales  pueblos y 

rancherias  vecinos y por reubicarse: se vela  desde un inicio que 
0 
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si los pueblos 538 hubieran hecho sobre  terrenos ejidales, con la 

disposicidn de las parcelas cerca de ellos, no hubiera  habido 

ning3n problema d e  vecindad, pet-o en Cruz Labrada , los  iba a 

haber-, puesto que  los  ejidatarios de San  Nicolas la. ..no  la llevan 

muy bien, y no aceptan que alguien crcupe cuafquier-cosa d e  su 

ejido"(1n-f.H.M.B.y  A.D.F.:1984,Crus Labrada y La Amarilla, 

respectivamente). 

"-7. El -.....que---= : las--dManda= .d& -.log-.= dos . :--e$idos- .~ no "-#ueran 

coincidentes en cuanto  a un Qnico sitia para la reubicacibn no 

inhibirid la .con5oLidacih  de la .faccidn  ejidal, nutrida por 105 

siguientes puntas comunes para finales del mismo dijo: 

>que la CFE construya  pueblos para campesinos, 

Sque los pueblos estgn asentados en tierras de nuestros 

ejidos( lo que equivalia  a la constt-uccibn de mhs de un 

asentamiento), 

>defender al ejido  contra la CFE, 

>tener los servicios phblicos que ha gestionado el 

ejido(Puente  Sur Balsas en su mayor  parte) y que estan 

asentados  sobre tierras e j idales ( R i o  Balsas). 

Hasta aqui, la faccibn  habia  empezado d acuerpar en torno a 

un  lider  las metas pbblicas  explicitadas arriba.La primera etapa 

de la arganisacidn d e  la FEJ se iniciara a fines  de 1979, cuando 

la deciribn sobre'el lugar  para el nuevo pueblo ha  sido avalado 

oficialmente. 
i-1 
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Primer  periodo d 2  orqanizacidn d e  u faccibn: 

Se han unido ya los ejidos  de R i o  Bal5a5, Puente  Sur , 

Balsas y Tecomapa, lo que no. impli-ca- que  errello  fueran de por 

medio la totalidad de su5 integrantes.De los tres  ejidos que 

componian  esta  faccibn, el de  Balsas Sur representaba a la 

. mayori-a dcrr sus -integran tes. 

-. "Respecto  a Tecomapa, puede decir se^ que, .a- IcFi-argo". del 

conflicto se mantuvo  como. el que menor  actividad  politica 

desplegara  por si mismo; siempre  estuvo un tanto a la..sombra  de 

las decisiones  que  tomaban la "clique" y el liderazgo\formado por , 

los ejidatarios balsanorteÑos. 

Pensamos  que esto fue,  en parte, la  proyecc_idn de la 

actitud  que los tecomapenses  habian  tenido  siempre hacia Balsas, 

como el poblamiento mhs grande y comercialmente mas importante de 

la  zona. Pero  sabemos que la r a x h  fundamental de ello estribaba 1 

en  el hecho de que los balsehs eran quienes  habian  iniciado el 

movimiento y ademhs, los que tenfan la asasoria de un agente 

externo  independiente (el  1ng.Agrdnoma  F.Andraca Malda) . A s l  pues, 

Tecomapa  fue un apoyo  politico importnte hasta que cedieron ante 

los ofrecimientos de la CFE y en 1985 sblo quedaban siete 

familias como miembros de la FEJ. 

Campo CSrroz, colonia ejidal de R i o  Balsas, constituyt,  un 

apoyo menor que Tecomapa.Si bien al inicio del conflicto  apoyaba 

la opcibn de Campo CSrroz, una vez que.  se  definib la reubicacibn 
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decisidn fundamentada en los criterios mencionados en  el apartado 

anterior. 

Bien, como se ha mencionado, en este primer periodo de 

actividades  de la FEJ tenemos ya  la presencia de un agente 

externo independiente que desde un aÑ0 antes habia comenzado a 

asesorar  politicamente a #on Adrian Dominguez, entonces 

Fresidente del Comisariado Ejidal de Rio Balsas,  por  tener 

"amistad de -&os" con &!..Amistad que  se iniciara treinta aflos 

S:.:: c.-,;akt-As,c i t.:.t;mandbi.s l ~ ~ , ~ T i i ~ q t l i . ~ t . ~ d ~ - .  d e ? .  .buscadar de. ::&esaras 1 del " " . - 

. - .  1ng.Andraca .lo condu,jeron a Balsas.Norte. 

Es----importan  te ,-deritacar.--.que Ad- or-ieatasi&rx= p d  f kica. . que 

recibid la FEJ de1  -Ing.Andraca, cuyos nexos con diversas 

instancias agrarias y agraristas  de gobierno lo habian provisto 

de  una  amplia experiencia,hicieron que las actividades de la FEJ 

.- hac-ia -el"-~(ter~ioP--estuvieran dirigidas hacia las instancias fede 

rales: de la SRA hasta la Presidencia  de la HepGblica, en primera - -  

instancia, y a las estatales en segundo lugar. 

De esta forma, 3 representacibn del ejido y de la 

leqalidad que los amparaba como ejidatarios, cobraron un valor 

indiscutible como  soporte indirecto de la faccibn y se tradujeron 

en un discurso y objetivos pGblicos mat-cadamente  agraristas. 

En el lapso que va de 1979 a 1984, el liderazgo de la FEJ 

fue  asumido por quien detentaba el poder ejidal.El significado 

del puesto phblico de Presidente de Comisariado Ejidal fue un 

soporte muy importante pat-a  la FEJ a lo largo del tiempo en  la 

lucha contra C E  y por defensa del ejido.Una de las metas 

reconocidas por los miembros como una estrategia necesaria era la 

de  conservar el poder  representativo d e  este carro en sus manos- 

.. 
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Con Balsas  Sur no h u b o  problemas; el cargo fue conservado 

dos periodos( d e  tres aGos cada uno) por Maclovio GuzmAn, y en el 

Illltimo periodo  de la facciBn pasb a mano& de  Alejandro LBz C. 

En  el caso de  Balsas Norte, la situacibn se present& distinta.En 

1979, el Comisariado Ejidal estaba integrado asi: 

Presidente: Adrian Dominguez Flores  (lider  de FEJ) 
Secretat-io: -Trinidad-Wrieta tagunas(miembt-o-de F A V )  

? -  t-'P.,Conse.jo de:Yigi 1anc-Sa;:RoberfoT SaIgado: Cuevas ( F A V )  . - Tesorera: Ma. I n k  Diaz- Vda. de- RomAn-(FEJ) 

DoGa InCs  quedaria-..com parte de 1a"'clique" de la faccibn 

junto con el  Cornisariado  Ejidal de Balsas Sur y algunos  otros 

avecindados del  mismo.Los  demas, como se ha visto, pasarian a 

formar parte de la FAV por intereses persana1es.E~ claro que 

habia en este  ejido una ruptura de refaciones definitiva. 

Esta situacih.de divisibn politica al interior del ejido 

fue lo  que, pensamos, influyb entre el resto de 105 ejidatarios 

balsanorteflos para  adscribirse a la FAV, aunque no es posible 

descartar la importancia de los factores que hemos mencionado en 

el apartado  anterim-.Por  otra pat-te, resultaria un elemento que 

condicionaria la transformacih  de la organizacíbn y estructura de 

la FEJ cuando en 1985 el cargo ejidal quedb en manos de miembros 

de la FAV. 

Pero,hasta 1984, tenemos una "clique" que unifica en tormo 

al lider  los esfuerzos y soportes  independientemente del ejido al 

que pertenezcan.Y' sin que el camino d e  ascenso hacia ella se 

viera obstaculizado por el  he'cho de  que  algQn habitante del 
"1 
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pueblo que pa r t ic ipa ra  como miembro fuera en realidad,  avecindado 

de l   e j i do .  

Tal e5 e l  caso de Mart in  Tapia,   quien  al  abandonar l a  FAV 

se  integrb a l a  FEJ y,  paulatinamente  fue  destacando en diversos 

momentosj por   su  act iv idad,   sus  apt itudes  pol i t icas y discursivas, 

hasta  convertirse en lidet- de l a   f acc ibn  en una coyuntura 

;.-;.=-favopab 1 e. 

La  act iv idad-   poltt ica  para e-l" reclutamiento- de miembros se 

>..+S v a , =  @b.st&tt,&-i;Zad-a *no). -sol.ameqtw p-kw -La, -cromPeeCt i.6i.vidad ..y. I ob..jetivos 

- -  de la-FFSV,-- -si-no  por  oft:ecimientos  de la CFE "a l o s  .. e j i d a t a r i o s  

renuentees" en -10s que-xabe..mencionar  la promesa de- un - lanchh 

para que cruzaran e l  embalse hacia  sus  parcelas(cosa que nunca se 

cump 1  id^) . 

- 

Como panorama en el que se dieron  las  actividades  del  l ider-  

y--  de la "c l ique"  de esta  faccibn en tot-no al   reclutamiento de 

miembros se puede dec i r  lo siguiente:  

> l a  pr-esibn  de l a  incertidumbre  impuesta  por la   reubicacibn 

y la  desinformacibn  acera de las  condiciones  del  eraslado 

l a s  dos terceras partes de l  tiempo  que  dura la  primera fase de 

reubicacibn. 

>las impresiones de desanimo  que  generaban e n t r e   l a  

comunidad e l   d i scurso  de competencia de l a  FAV,  ver t ido  en 

asambleas y comentarios  callejeros. 

>las expectativas de l o s  a-fectados en cuanto a l a  educacibn 

y serv ic ios   phbl icos en e l  nuevo  asen.tamiento que s i n  duda,  eran 

avalados en  muchos casos p o r   e l  sexo femenino,  pensando en l o s  

h i j o s . l a s  que se,,fuer-on  generando a lo largo  del   proceso  pol i t ico  



con base en las  promesas de la CFE sobre  nuevas fuentes de 

trabajo o bien, aquellas  que apuntaban  hacia la posibilidad de 

construirse  una  casa en  la parcela y tener otra en Cruz Labrada. 

Todo esto hacia del campo politico un campo infertil,  valga 

la redundancia, de reclutamiento a medida que la fecha  del 

traslado se aproximaba. De esta suerte, la cada vez mas difPcil 

tarea de rec1utamien:to  para  la FEJ .se Sundamentaba en las acres 

tri ticars a --los manejos pol iticos da1 liderazgo de la FFIV, 

argumentando que". . .nosotros .no somosj el enemigo, a e5e lo tienen 

enfrente , es la Comisibn, y no lo ven...m(M.T.:1984,Balsas Sur)y 

al cuestionamiento  de las expectativas puestas  sobre Cruz 

Labrada;pero sobre todo, a la defensa de 105 intereses que como 

ejidatarios  amparados por la Ley de Reforma  Agraria podian  hacer 

valer. 

Entre los inconvenientes  que la FEJ argumentaba al cambio  a 

Cruz Labrada  hallamos los siguientes: 

a) "No e5 un pueblo para campesinos; d h d e  pues van a caber 

los animales en esas casas tan  chiquitas'.. . nimodo que 

las vacas se suban a 1a"arotea". . . 'I (Fco.RomAn: 1985,Bal- 
sas Sur )  . 

b )  "Se van a quedar muy l e j o s  de sus parcelas, y luego, de 

que van a vivir?. . = I' (B.Salazar:  1984,La Sonteta) . 
c)"Van a tener problemas con los de San Nicolas,  alli no 

les van a dar ni  agua,  ni hay espacio para e1 ganado, ya 

lo dijeron en Cocula..."(M.T.:1985,B.Sur) . 
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d)". . .van a vivir en su pueblo nuevo, pero  con la zoga al 

cuello,  porque no van a haber de  que comer;nimodo que 

los  avecindados los mantengan.. . I '  (A-Dominguez: 1984,La 

Amarilla). . 

e )  (I. .y las nuevas familias, y los hijos  de uno,  en ddnde 

van a vivir, si no hay  lugar allh en La Cruz?. . - " ( M .  

: "=?.SAnchez- .de D-;-5-l"984,.La~- Amar? i 1 1 a 1 . 

7 .- . .. . Sim:. :  ... @mbargo,ic 5 : I  p i n g u n a .  ch!& i..e5tas"~ +mcron.venic9ntes paFecib 

rttfi-ci-ente - - - -motivo-- ---para  .una -.gran.% par-te de ejidatarios y 

--avecindado5 - pobres.De apr&imadamen.te 100 familias  que  en 1982 

pertenkcfan a la FEJ, - quedaron ttnicamente 40 en 1985.Y d e  ellos 

shlo 35 fueron a vivir" al  cerro".Es interesante notar que mAs 

de las dos terceras partes  de la poblacidn balseka adscrita a la 

FFIV e r a n  familias en el. periodo  econhmicamente activo,  con hijos 

en edad escolar; y, en los casos de ejidatarios y jornaleros, con 

experiencias  laborales  urbanas o sin nada que perdertes decir, 

tierra), y si algo por- ganar(casa= patrimonio). 

El reclutamiento se hizo posible por la205 de  parentesco 

sobre todo en  la zona de primer orden. Igualmente por lazos de 

compadrazgo y de  clase para el resto  de la faccibn;pero no e5 

posible obviar- que el discurso agrarista de la faccibn surtier-a 

algdn efecto para pocos ejidatarios, que habian sido testigos e 

impulsores de los ejidos en alghn momento de sus vidas. 

La defensa d& ejido, como mbvil para la adscripcih fue 

significativa en realidad para una minoria:  las familias que 

finalmente se aventurarian al sur del embalse, a comentar a 

levantar-  un  pueb'lo sin  servicios, ey,cepto por la luz elirctrica, y 

http://pobres.De


que, sin duda, pensaban que era mejor cambiar el orden de las 

cosas  que por aGos habia existido en  la comunidad. 

CI reserva de  considerar la transformacibn del liderazgo de 

la FEJ a propbsito del poder ejidal en Balsas Norte, y por la 

oportunidad de una relacidn directta de transaccidn con- la CFE, 

abordaremos aqui con algilrn detalle sus  nexos  con el sistema 

sociapolitico externo  ankes  de tal coyuntura. 

En- los primeros  _meses d e  su actividad, el mdvil  principal 

de la facc ibn ejida-1" parrecia---&  --lucha=tra =u':-FA%- --para 

invalidar la eleccibn - Cruz Labrada, y- en. .funcibn de ello 

acudieron a la Direc2idn d e  Tierras y Aguas  de la SRA en varias 

ocasiones.Si, como  hemos  dicho ya,  en  un principio la respuesta 

d e  esta instancia fue acudir al Depto de Asuntos  Especiales  de la 

CFE para que se estudiaran los terrenos y vet- que posibilidades 

habia  de  cambiar el  lugar- para  la  reubicacidn(oct. 1979) .Para 

1980, la actitud de las instancias federales a las que se habia 

acudido por via de  oficios cambiara d e  manera radical: ahora la 

SRA les recuerda a  los  ejidatarios que la "CFE trabaja segQn 

acuerdo convenio firmado"(feb. 198O), y que tienen que facilitarle 

su labor.Despu&s de un largo trayecto de actividades y gestiones 

por parte de la FEJ hacia la SRA(expt-opiaciones y avaldos), en 

1981 la faccihn se ampat-a contra ella acusandola  de "coludirse 

con la CFE y de no hacer que se cumpla la  ley 

agraria" (mayo, 1981). 

A1 iniciarse la construccidn  de las viviendas en Cruz 

Labrada, los servicios phblicos  asentados en  el ejido de R i o  

Balsas =eran motivo de  fuertes disputas entre los miembros 'de 



ambas facciones.El argumento esgrimido como respuesta por parte 

de la FAV fue  que el asentamiento urbano del pueblo" tenia fundo 

legal propio", cosa que les habia sido informada aGos antes por 

la CFE, y que  significaba  que  no se podia considerar como ejido. 

De  todas formas, esta situaci&n  repercutit, en la FEJ de 

manet-a que las expropiaciones del ejido y "los pueblos para 

-- - -e+idatrat~ios"=- se---@~-i-9~-eron;~omtas~ en las -que --las- sec.vicios 

phblicos se  consideraban-parte -indispensable.A ello se sumaba una 

:::: . nueva:!.demanda en5.f982-83=_:. :t=onsC$qui.tF ef- des,l i n d e  ds:aji.dos. 

Esto respondia .tanto. a-una vieja situacidn, como a la 

--.defensa--- de ---los-.. Amkeceses-del eiido. Rio..Balsas,que habia sido 

invadido por la CFE al  construi.r el nuevo  asentamiento en Cruz 

- 

Labrada.La cuestibn era que los planos de la dotacibn original de 

este  ejido(l925)indicaba que los terrenos de la Cruz  Labrada le 

- pertenecian  a - ~ - -Bste  y -  RO al de San NicolAs,Mientras la CFE 

asegur-aba que en los  planos de la ampiacibn del ejido esa zona 

pertenecia casi en su totalidad a San Nicolas. 

Acudieron entonces a la Direccibn de  Tierras y flguas de la 

SRA y pidieron que se hiciera el deslinde d e  ejidos.En 1984, la 

SRA notificb a la CFE que los ejidatarios tenian la  razdn.No 

obstante, en platicas  privadas y a trav4s de amistades del Jefe 

del Departamento de Asctntos Juridicos, las investigaciones al 

respecto, y el deslinde, se paralizan.Se  insta, en cambio, a los 

e jidatarios  balsanorteGos  (miembros  de la FEJ) a que tengan  pacien 

cia (H .M.B . :1984 ,Ahuat lan) .  

Con igual +intencidn  de resolver esta situacidn en sus 

posibles complicaciones,el mismo Jefe del Departamento de Asuntos 

Juridicos de la CFE, apoyado en los lideres de la faccibn de 
l., 



avecindados,intenta realizar una transaccidn con los ejidatarios 

de San Nicolas por lacual les prometia introducir el servicio d e  

luz  electr-ica  en su comunidad, a  cambio d e  que-por la afectacibn 

minima que sufrid su ejido por  las construcciones en Cruz 

Labrada-ellos fueran quienes solicitaran la expropiacibn. 

Hasta aqui, la faccibn ejidal ha recorrido un camino 

demasiado rico en experiencias poiticas;en estos momentos ellos 

~tenian-  -perfectamente cfaro que en esta contienda-politica por la 

reubicacibn; '". . -el enemigu no son los avecindadas;-"es'os "tendran 

su pueblo aparte, el enemigo. es la CFE.. . ' I  (M.T.: 1985,B.Sur) .Y que 

se da  una trans.+ormaci&n interna en  el liderazgo de la  "facci&n,- 

acorde  con la ubicacibn que ellos saben que tienen dentro del 

sistema politico externo. 

De 1982 a 1984, la faccidn transita p o r  un periodo que le 

significar& un serio desgaste de recursos(econbmicos, htmanos y 

politicos), dado que las metas  phblicas  a  seguir no alcanzan a 

dibujar una resolctcir3n cercana, lo cual no sa10 estaba implicando 

el desgaste  de  sus miembros, sino que,como arriba hemos menciona- 

do, su actividad de proselitismo et-a un quehacer contra corrien 

te; mucho mAs dificil a medida que el tiempo transcurria. 

For- otra parte, su actividad politica hacia el exterior se 

desarrolla en este periodo en el hmbito d e  la administr-acibn 

phblica y S L ~ S  inacabables gestiones  mediante una lluvia de ofi 

tios- valga la expresibn- que van desde la SRA hasta la Secreta- 

ria de Quejas de la Presidencia de la RepBlica, con motivo d e  

las expropiaciones no realizadas alltn-por  la CFE y de las 

violaciones  a la Ley de Reforma  Agraria .en que esta misma 
.l 
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instancia y la SRA habian incurrido. 

Segundo m o m e n  to d e  desarrol lo de +accibn: 

No sera sino hasita 1984 que se presentara la ocasibn de 

caractet- regional a celebrarse -en-  Cocula en mayo de ese azo. 

En  el media de la . problematiea  expresada por  los - 
representantes de &ros ejidos de -la regibn, ... se..~trata de. poner 

"en acuerdo" (Lit-Espino-CNC: 1994,Cocula) a la CFE con los 

balsanortekos  demandantes, sin que haya &?!xito.Los puntos 

sustanciales de fa reunibn en este sentido se relacionaban con 

las expropiaciones  de tierras ejidales que la CFE no habia 

finiquitada. 

Esta  afirmaba habet- hecho ya  los tramites de expropiaciones 

del ejido(sin  reconocer los limites marcados en 1925 por el acta 

original de dotacibn), pero  directamente en  las oficinas 

centrales de la SRA; de a h i  que el representante de la SRA en  el 

Estado(Lic.Minutti) aclarara en la reunibn que &l no habia sido 

notificado de nada. 

Nuevamente, en  un "ir y venir"  .de responsabi 1 idades por el 

que  ambas, instancias  trataban de eximirse, se convocb a una 

reunibn  en Chilpancingo . para que fuera" el gobernador quien 

pusiera una solucibn definitiva- a este problema"(Lic.Espino, 
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El citar el desarrollo y las  conclusiones  de  esta reunibn 

es importante por varias  razones: 

l-porque fue la primera  ocasitm  en que la FEJ sostuvo un 

contacto  directo con la  instancia  ejecutora  del-  proyecto de 

reubicacidn, y en  ello  estaba  de  por  medio la participacidn de 

. -  una  instancia-gubernamental que por  primera  vez,  -tambi&?n,  avalaba 

la posicibn y a&mentos de la faccibn. 

'; z-.z-porque- ::: esto~-."-~~p~i~-abir-"v~-~~~~~~mente a - -  -instancias 

gubernamentales  estatales. 

3,porque a partir de entonces se manifiesta la 

transformacidn del liderazgo de la  faccibn  de  manera 

abierta.Aunque  Martin  Tapia  comenzaba  ya  desde  la  reunibn  de 

Cocula y tiempo  atras, a ser  reconocido  como el lider  adjunto a 

Adrian  Dominguez, es a partir  de  entonces  que su actividad 

politica  quedar-&  definitivamente  signada  como  lider  de  la FEJ, 

avalado por la presencia del 1ng.Andraca y a instancias  de &ste 

mismo. 

En la reunidn  no  estuvo  presente el gobernador, sino su 

secretario  particular  en  calidad  de  representante.Por  parte  de la 

CFE asistieron:el  1ng.Salvador del Pozzo M.,el  Lic.ZhGiga, .el 

Arq.Jain.El  representante estatal  de la CNC, uno del Comite de 

Reservas  Territoriales del Estado,  otro  de SEDUE, otro de la SRA, 

el 1ng.Andraca  Malda y los  miembros  de  la FEJ. 

Como puntos  fundamentales de la discusidn  en la Sala de 

Juntas  del  Palacio de Gobierno  encontramos: 



> expropiaciones  de tierras ejidales  que no habian sido 

hechas por la CFE(Rio Balsas), 

> deslinde  de ejidosde  San  Nicolas y R i a  Balsas, 

3 violaciones a diversos  articulor  de la Ley de  Reforma 

Agraria por parte  de la CFE al invadir terrenos  ejidales  sin 

expropiacibn y sin autorizacidn del poder ejidal, 

->:zonas  =urbanas ej-idales- para- los-. tres-ejidos(ZUE1. 

agraria y aclaraciones,-.--3as -conclusiones fueron  las^ siguientes. Y 

ellas--expr=s~an-in~~n~ableme~t~ Ix-actitud de los _part.icipantes 

en el campo: 
- 

a ) S R A  declara  que la CFE utilizb un procedimiento 

desusual para tramitar-las expropiaciones al acudir a la SRA 

central en el Distrito Federal, sin  dar aviso a la delegacibn 

estatal. Pero que, sin embargo,existen 14 solicitudes  de 

expropiacibn en tramite, y que  es factible  acelerar el proceso 

para tenerlas  listas en  un lapso de 60 dias.La CFE se manifestb 

de acuerdo en ello;  de ahi que se tuviera que ventilar el hecho 

de  que  sblo la expt-opiacibn  del vaso de la cuenca---habid sido 

decretada(1o que involucraba a las 33.10 has. d e l  ejido de Puente 

Sur k 1 5 d 5 ) .  

b)  Se prcmetib a los ejidatarlos investigar la 

delimitakibn real de los ejidos de San Nicolas y Rio Balsas, y en 

caso necesario- comentt, el  Ing.de1 Pozzo- corPegir la ~olicitu~.: 

de expropiacidn. 

c )  Respecto de la construccitm de tres  pueblos mas para' 



ejidatarios, hubo un fuerte  debate  hasta que el  Ing.de1 Pozzo 

dijo que a 131 no le competid tomar decisiones en ese sentido 

puesto que  no era la instancia  suprema de la institucidn;que B1 

sblo  tenia la obligacidn de terminar-  un pueblo y  que  no podfa 

sino tomar- acuerdos  no  r~esolutivos(sic),  y transmitirlos a o t r o  

nive1,Por su parte, SEDUE y SRA se comprometieron a trabajar 

juntos  para localizar en cada  ejido la zona  con  posibilidades de 

alojar un nuevo asentamiento urbano. 

En esta reunibn fue posible  apreciar claramente el-tipo de 

compromisos que las instancias  externas 2 1  proyecto de 
. .  

r-eubicacibn pudieron tomar-.ba monopolizacibn d e l  embalse como 

" territorio accitjn politic2 y constructiva d e  la C- n o  habia, 

sido. ni & seria nunca en las hechos. transqreqida por 

"- instancias estatales. 

Resvlta  interesante establecer- una comparacibn  entre la 

actitud del gobierno estatal y la CFE hacia la faccibn de 

avecindados en contraste con la que presentaban a la FEJ.En este 

caso, ninguna de  ellas  tomb  cartas en el asunto bajo un 

compromiso  escrito o nombrando  a algQn "encargado o coordinador 

para asuntos del r-eacomdo"; no hubo  tampoco ninghn documento que 

avalara el cumplimiento  de las promesas y de los acuerdos  de la 

SEDUE y la SRA en esta ocasibn. 

Entre  finales d e  1984 y el aÑ0 siquiente. faccibn ejidal 

comienza a_ hacer una m& clara demanda sobre los bienes distintos 

la tierra.Objetivo que, como hemos visto. ya perfilaba desde 

"- aEos att-As 1 e embargo, en esta  ocasihn las actividades de la 



FEJ estaran  plenamente  dirigidas  a  conseguir  que sus casas y huer 

tas  les  sean  pagadas  con  avaldos 'I justos", hechos con base . en 

precios  comerciales actuales,  alegando  que los mon,tos asignados 

por la CFE resultan" de risa"(F.R.:  1985,B.Sur). 

A partit- de este momento,los objetivos d e  la- faccihn  en 
, 

cuanto a los nuevos  poblados  campesinos tomara un matiz mas 

relevante en 5u actividad politica.Punto de unidad de los ejidos, 

. .. la--expectativa de .un- pueblo para rada~uno  de e€los,rsobre.tierras 

- de sri -ejido,- .- -se ;nombrarA, . a, part-gr d3-entonces-,-"-z~nas  urbanas as 

ejidales".Y la FEJ pasara-  entonces a-sec reconocida  oficialmente 

como el Comith de las Zonas  Urbanas Ejidale%(CZUE).Esto se 

convertira en una  preciada  arma  discursiva  esgrimida  contra la 

FAV en asambleas y platicas  callejeras; igual que en un elemento 

de  critiica  e ironias en  el espacio de competencia interfaccio 

nal. 

Hasta aqui podemos concluir  que las metas  phblicas d e  m a y a r '  

trascendencia  durante la hltima  fase del conflicto  se referian L! 

1 )  que la CFE construya la zona urbana en cada  ejido con 

todos los ser-vic ios phbl icos, 

2) que la Comisidn  de  Avalhos de Bienes  Nacionales  realice 

una  investigacibn para ajustar los montos por las indemniraciones 

por bienes  inmuebles y frutales, 

T 
. 3 )  que  se realicen  las  expropiaciones  ejidales que faltan 

antes  de  que la CFE concluya sus trabajos. 

En este  punto del proceso faccional, cuando el  nttmero d e  

miembr-qs de la FEJ ha disminuido de manera  considerable1 y muchos 



de ellos se hallan  indecisos y presionados  por la CFE, a traves 

de la F A V ,  sobre su opcibn  politica y de vida futura; la faccibn 

ejidal ha encontrado  ya dos canales  de comunicacidn al  exterior, 

que  son  parte  independiente de la administracith  pQblica 

nacional. 

La pt-esencia d e  estudiantes de Antropologfa Social de la 

Univer-sidad ~ -4uttrnom.a- Metropol i tana ( 1  )---y m a t i  tarde de la Facultad 

de Arquttectura de la Universidad  Autbnoma de Guerrero, funcionb 

.- i s(f;l:coma un.~:.apoytt d e  dffrrsi&n pdra. lcS.:.obj'et.ivos d e  ha- "faccibn 

-. ejida1.A  trav&s de  ambos - canales, se informt, -.a diversas 

- r ~ t ~ ~ i a s - - - ~ e s ~ a t a l e s  . d e  Las.acontecimientos de ese~momento y por 

 venir,^ asi como -se dio a-conocet- a la  opinirjn  phblica(cfr.La 

Jornada,22 de junio de 1986). 

En esta coyuntura, la  membr-esia num4rica de la faccibn no 

era  considerada por. su lidet- como  algo indispensable, lo que no 

inhibia la entrada de cualquier  balseÑo  ajeno a la faccibn 

contraria y que  no hubiera  recibido aOn  ninghn pago 

indemnizatorio de  manos  de la CFE. 

En los primeros  meses d e  1985 el cambio de poderes  ejidales 

en ambos Balsas fue un acontecimiento  definitorio par-a facilitar 

las actividades de la faccitm en -torno a sus demandas pot- 

expropiaciones y constr-uccibn de  zonas  urbanas ejidales.La 

Presidencia del Comisariado Ejidal es, una vez mas- y como lo 

hemos referido-un cargo po'litico revestido de la autoridad que 

emana de la Constitucidn y d e  la Ley Agraria; autoridad  que se 

ejerce ai interior d e  la comunidad como un valor htil  en la 

contienda facc'ional, y al exterior como representatividad d e  la 

faccih hacia  las instancias' gubernamentales. 



En Balsas Sur,  el Comisariado Ejidal quedara integrado por- 

miembros  de la faccidn ejidal: Alejandro Lbpez Coria(presiden 

te)  ,Guillermo  Dorantes AdAn (secretario)  ,Vicente  Tapia Caldet-dn 

(tesorero),  Lambert0  Medina d e  Gante(P.de1 Consejo  de Vigilan 

Cia)=Todos  ellos  pasat-h a integrar parte de “la clique’1  en la 

que participaban con anterior timidamente. 

. En Teromapa, el Presidente del Comisariado Ejidal seria un 

,*:-T. . .  ,javen2 .-.eji.d~io.,-._-:~t.arnbi~~ -.rniembpo de La F€J.Campo Arror,. 1, cuya 

filiacibn a la FEJ, desde tiempo  atras no habia  sido numerosa y 

habia ido retrotray&ndose -a  medida-que la FAV convencia a la 

poblacibn indecisa de la opcidn de Cruz Labrada, no  contaba  con 

Cornisariado  Ejidal pot- ser  una  colonia ejidal de R i o  Balsas, como 

ya hemos expuesto. 

- 

Y, en Ea15aS Norte,  don Adrian Dominguez tendra que  hacer 

entrega del cargo a un ejidatario  miembro  de la faccibn de 

avecindados. Teodoro  Cuevas  se h a r d  cargo del poder e jidal y, 

valigndose  de  este cargq, intentarh primero disu-adit- a la CFE  de 

que construya las zonas  urbanas ejida1es.Md-s tarde, 5u intencidn 

sera retomar las propuestas  de la FEJ respecto a las zonas 

ut-banas ejidales, .. aduciendo  ante la poblacibn  que 61 seria quien 

t-epart  ier-a los lotes. 

Como actividad  opuesta a la de la FAV en este sentido, la 

faccibn ejidal empleb la siguiente  estrategia,  anticipando  estos 

hechos: al darle los sellos y papeles del ejido a Teodoro Cuevas, 

Adrian  Dominguez  omitid la entrega de toda la documentacih 

relacionada  con  las  actividades  politicas  de la FEJ-Y, no 

conformes con eso, a¡ hacer  entrega del cargo en la Promotoria de 
( 1  
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Iguala, lo hicieron  firmar-  un  documento por- el que se comprometia 

- como autoridad  ejidal- a apoyar todas  las  acciones  que  el 

Cornit& de las  Zonas  Urbanas  Ejidales  realizara "...en bien del 

ejido y de los ejidatar-ios. .."(A.D.F.:1985,La Amarilla). 

En  estas  circunstancias,  el  liderazgo de la FEJ asumirh 

pdblicamente que cualquiera que desee ir a las- zonas  urbanas 

ejidales  puede ir a vivir allA;"...a nadie se le  ve  mal,  pero  los 

-que  han  luchado, ~ Los que hemos  luchado  por  obtenerlas  somos  los 

Se presenta  aqui  un  acontecimiento decisiv~ papa la 

consecusidn- de . las metas d e  la -..faccicJn:en  la5 circunstancias 

narradas., la- . FE3 entra  en  contacto  con la  Coordinadora  Nacional 
- 

- Plan  de " Ayala(CNFA) . 
La CNPFI habia  organizado en 1981 una  unibn  de  campesinos en 

la zona  para  conseguir  mejores  precios  en los fertilizantes  y  en 

aGo, Balsas Norte  adquirid  un  cr-&dito.Sin  embargo,  no  fue sino 

hasta 1985 que, a sugerencia e iniciativa de varios  miembros de 

la "clique" en  Balsas,  comienza  a  apoyarlos  pollticamente. 

En  funcibn d e  ello, la CNPA difundib la  situacidn de los 

afectados por la  reubicacidn(  especialmente  de los balsefios)  en 

Iguala,  Chilpancingo,Distrito  Federal y el propio  Balsas  a tt-avk 

d e  mitines  y  asambleas  ejidales.En  Balsas  hubo  una  asamb.lea 

ejidal a la que asistieron tambih algunos  miembros de la FAV y 

de la  Sf3A.Esta asamblea  formaba  parte de la Jornada  Nacional 

"" contra I la  H_ept-esibn 9 el campo en el "Encuentr-o  Regional'  contrma 

la  Rept-esibn(agosto 17 y 18) ( V e r  Aneso No.3). 

A partir-,.de  aquella  reunidn,  la CNPA comenzb  a  intervenir- 
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en  la   p r -es idn   e je r -c ida   hac ia  la CFE para que so luc ionara   l as  

demandas de los e j i d a t a r i 0 s . Y   l o   h i z o  a tr-aves  de  uno de sus 

miembros  que, a l   pa recer ,   ten ia   un   pues to   es t ra tgg ico   dent ro   de  

la   Secretar ia   de   Gobernac ibn(1nf .H .M.B .  :1985,B,Nte. 1 ,  l o  que le 

pet-mitia  tener  acceso a una  red  de  conocidos  bastante  amplia 

dentro  de la  admin is t rac idn   phb l ica   f edera l .  

Ese mismo aGo, e l   l i d e r -  de la FEJ y sus hermanos reciben  en 

su casa l a   v i s i t a  de  un  primo en segundo  grado a l  que  apodaban 

11 L&" Pf , . &te t r a b a j a b a  dentcio' de l   s ind icato   de  'l.& CFE 'en E l  

Caraco l .  "La ~P i f ia ta"€   levaba   cons igo  la mis idn   de   ent rev is tarse  con 

Mart in   Tap ia  pat-a hacerle saber .que -por 'medio"de l -   S r .Rodr fquez  

A l c a i n e ( S e c r e t a r i 0   G e n e r a l   d e l  SUTERM, e> fac t ib le   gue la  C- 

""- accediera  a_ c o n s t r u i r l e s  =I pueblos y que Q 1  mismo et-a e l  

contact0.A  mediadod  del azo, e l   s r . T a p i a  se ent rev is ta ra  con e 

sr .Rodeguer  Alcaine  enla5  of ic ina. ;   centrales de la CFE en  e.! 

D i s t t - i   t o   F e d e r a l .  

A r a i z  de  este  encuentro set-h p o s i b l e  que en octubre  del  

mismo af io,Mart in  sea  citado mismas oficinas.Acude  entonces 

acompaZadc) de l o s  miembros  de l a   " c l i q u e "  y o t r o s  apoyos, pero  

s b l o  son  admitidos en la e n t r e v i s t a :  631, Adrian  Domfnguez y 

hlejandt-ct L b p e z  .Los demas, esperan  en l a   c a l l e  largas  horas. .. 
Los t -esul tados  de  la   entrev ista  en la  que estuv ieron  

pt -esentes  el   Director -  de l a  CFE(Fernando   H i t - ia r t ) ,   e l   Subd i rector  

de  Coristt-uccibn  (Joaquin  Carribn) y o t r a   f i g u r a s  mas al lado  de . 

Roidt - iguez  Alcaine (SUTERMI, fue f it-ma d e  LE acuet-do(no 

convenio)   por  el que l a  CFE se comprometia a const ru i r l es   sus  

zonas  urbanas  en los lugares que los t res   grupos de e j i d a t a r i o s  

' I  



consideraban  aptas.Y  en e l l o  se contaba l a  intt-oduccibn de 

serv ic ios  con l o s  que habia  sido  equipado  el  asentamiento de C r u z  

Labrada.Dicho  acuerdo, 5eghn relataba  did5 despuCs fA.Dominguez, 

nunca  fue  firmado por- H i r i a r t .  

Ent re   f ina les  de  1985 y 1986, Mart in  Tapia  sostendria  otra 

entrev ista   pr ivada en l a s   o f i c i n a s ~   c e n t r a l e s -  de la  CFE.En e l  .a 

, habra una negociacibn  breve y de f in i t i va ;=  C E  pide gue la 

CNF'A ng_ interuenqa, y g cambio de el lo ,   e j idatar ios   tendran  

~ . L ; . : ~ s u . s  . ". -~ ~ : : ~ o ~ a ~ ; ~ ~ ~ a n a . . ~ : c a ~ 1 ;  set-viEios de in f raestructura . la   condic ibn 

impuesta  por l a  CFE( Ing.Carr ibn,   d i r igentes  del  SUTERM y 

responsables  de l a   p r e s a - y  de- 1-a-reubicacibn) e5  aceptada por e l  

l i d e r  de la   facc ihn  como un compromiso verbal .  
- 

A1 inter ior -   de  la   faccibn no era  homog&neo e l   c r i t e r i o  

sobre  esta  accibn.Algunos  llegar-on a dudar- de l a  conveniendia de 

que l a  CNPA ya  no i n t e r v i n i e r a  y pensaban que era mejot- que 

siguiera  apoyhndolos pot-que no confiaban en l a s  pt-ornesas de l a  

CFE.Otros  l legaron a dudar  del  lider-, pet-o la   decisibn  estaba 

tomada, l a   l eg i t imac ibn  con l a  que contaba e l  st-.Tapia y l a  

s ituacibn en general ,   h ic ieron que la  decisibn  fuera  avalada,  

pues  representaba la   hn ica   opc ibn   c la ra  de  alcanzar- sus metas. 

Pac;a.r-on l o s  dos primeros meses de 1986 y l a  CFE no  aparecia 

en e l   pueb lo  para vis i tar -  los terrenos  destinados a l a s  zonas 

ut-banas e j i d a l e s ,   n i  tampoco l legaba  la  maquinaria  para comenzar 

1 0 s  trabajoa.Paralelamente,  la CFE rea l i zaba  un "levantamiento 

f i s i c o  de los   b ienes   d is t in tos  de l a  tier-va:  elementos de 

vivienda,  huertas y siembras  de  propiedad  de los e j i d a t a r i o s " ,  

par-a relaizar -  un avaldo  justo pot; su parte(H.M. : 1986,B.Sur) . 
6 mediados de &o, l a  CFE i n i c i a  los trabajos de desmonte, 

151 



aplanado de terrenos,  trazo d e  c a l l e s  y l o t i f i c a c i b n ,  y tendido 

d e  l i n e a s  de  energid  e l9ctrica  en l o s   s i t i o s   d e s t i n a d o s  a l a s  

zonas  urbanas e j i d a l e s . L a   c e l e r i d a d  con l a  que se   real izaron 

e s t a s   o b r a s  en l o s   t r e s  e j idos.   dejb a muchos inconformes,  pero 

abt-ib  puertas no v i s t a s  nunca antes por  algunos d e  l o s  miembros 

d e  l a  FAV que acudieron a l  lider- d e  la   faccibn  ejidal   para  saber 

s i ,  pese a haber  aceptado " l o s  cheques" de CFE, podrian i r  a 

v i v i r  a l a s  zonas e j i d a l e s  y construir- a l l i . S e  encontraron con l a  

-----a¿zeptac ibn. de sus' intenciones,% --:siempre que ho..fuer&:Vivir- em l a  

zona ut-band, s i n o  en las  inmediaciones de l a  mismw. 

A l - -  mi5mb ti-empoI~pue  se--i-ban -dando"-estm- stlcesc)--- po.1-it icos,  

l o s  miembros d e  l a  FEJ contrataron  los   servicios   profesionales  d e  

un arquitecto  conocido y amigo de  aGos para que r e a l i z a r a  un 

"avaltlio a precios   comerciales   actuales,  d e  los   bienes  dist intos  

de l a  tier-t-a"  IInf.  1ng.F.A. : 1986) .Trabajo arduo que incor-port, a la 

pablacidn miembro  de FEJ y a alguno5  estudiantes de l a  UAM-I que 

a s i s t i e r o n  a colaborar.  

En j u l i o  d e l  misma aGo, l a  CFE y l a  SRA convocaron a una 

"asamblea e j i d a l  extt-aor-dinaria" con e l  ap.oyo o f i c i a l  d e  un 

miembr-o de la FfW que en aquel momento era  el  Comisario  Municipal 

en Balsas Sur-(Dt- .Fedrw Dot-antes)  .Dicha  asamblea quedb invalidada 

por- e l  podet- e j i d a l  en balsas  S u r ,  dado que no cumplid con e l  

r e q u i s i t o   l e g a l  en tiempo, s u f i c i e n t e  como pat-a  que hubiera 

quorum;pues l o s   e j   i d a t a r i o s  balsasur-eKos se enteraron una noche 

antes d e  la   fecha en que se  celebraria  la   asamblea.  

Se c i t b   e n t o n c e s  a l a  misma para e l   d i a  9 d e  j u l i o  en 

Balsas  Sur.En un ambiente  tenso, con l a   p r e s e n c i a .   d e l   e j e r c i t o  en 

, .  



e l  pueblo- a instancias de l a  CFE-, l o s  rumores  sobre l a  

proximidad de l a s  aguas del  embalse(dad0  que l a s  compuertas se 

habian  cerrado  unos  dias  antes  sin dar- a v i s o   o f i c i a l  a l a  

poblacibn  afectada),  y l a  mudanza co lect iva  de  unas  cuantas 

fami l ias  que ahn no  se  habian  trasladado a l  Nuevo Balsas,  se 

celebrct, la  asamblea. 

Para FEJ este momento const i tu id  un punto de arranque 

para  continuar  actividades  polit icas  expropiaciones 

. - - j , re j idales  r~: indemnizac- iones  justas; .   -puesto  que  el -objet ivo de l a  

CFE  et-a entregar- a los  e j idatar ios  renuentes,  los cheques pot- l a s  

indemnizaciones . de - -b ienes .   -d is t in tos  - de - - la   t ie r ra (casas  y 

f r u t a l e s )  . 
En l a  asamblea estuvieron  presentes:  los  integrantes de l a  

FEJ en su tota l idad ,  su asesor- jur idico(Ing.F.And~-aca  Malda) ,  su 

asesor- en cuestibn de avaCms (Arq.H.Mat-tinez  Earret-a) , un  amigo 

del   Ing.  Andraca  que  fue  tt-dido  expresamente  de  Chilpancingo 

dadas sus funciones de Notar-io  Phblico,Lic.Juan  Pablo  Leyva,en l a  

Notar ia No. 1 de Chilpancingo,Gtw..De  esta  forma, e l   L i c .  Leyva 

dat-ia  fe  de l o  que  sucedet-ia , como test igo   lega l .  

Los rept-esentantes y autoridades de l a  CFE que estuvieron 

en esta  reunibn,  fueron:  Ing.  TreviGo  Parker(Coordinadora  del 

Facif   ico  Sur-) ,  Lic.Migcte1 ZCGiga Ramirez(Jefe  del  Depto. de 

Asuntos  Jur-idicos  ).La SRA envib una representante, y estuvo 

tambiCn  una del  Gobierno  del  Estado, a s i  como algunos miembros de 

l a  FAV como espectadot-es;y  algunos miembros de l a  UAM-I. 

La ob jecibn  reiterada  de los miembros d e  l a  FEJ para 

aceptar los cheques  se  debia - como hemos mencionado- a que l o s  

montos 'eran  tan  bajos que, no  alcanzarlan  para  construirse  sus 
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casas;.CI la   vez,   hicieron  patente  su protesta  por los   trabajos  

realizados en l a s  zonas  urbanas e j i d a l e s ,   a s i  como porque l a  CFE 

no habia  cumplido con integran en e l l o s   . t o d o s   l o s   s e r v i c i o s  

pdb 1 i c o s  que promet ib.  
/ 

L o s  resultados d e  esta-asamblea en cuanto a l a s  demandas 

por  l a s  zonas  urbanas e j i d a l e s  fueron  nulos,  dadas  las 

circunstancias.Sin embargo, Bstas  fueron  ocupadas por los  

miembros d e  l a  FEJ unos d i a s  d e s p u Q s ,  cuando l a  inundacibn  del 

'p'ueblo se hizo  -pr-esente. 

Unos; d i a s  despu&;s de ~ la--~~asamblea  ci-tada,  decidieron 

ampat-arse contra  las   acciones d e  ~l-a-CFE-por IldaGos y p e r j u i c i o s  

en propiedad  ajena".Se demostr-aba  ademas que no e x i s t i d ,  a f i n a l  

de  cuentas, una expropiacibn de las  hectareas  afectadas en el 

ejido  Rio  Balsas,  y que l a  CFE habia  actuado en este   sentido,  

coludida con la  SRA, violando en numerosas ocasiones  la  Ley  de 

Reforma Agraria. 

Durante e l  mes de j u l i o  de 1986, d e l   t o t a l  de cien 

e j i d a t a r i o s  y avecindado5 miembros  de la  faccibn,  "cuarenta 

familias  deciden  afrontar y e x i g i r  sus der-echos, e l   r e s t o ,  pot- 

incertidumbre y seguridad,  aceptan  las  ofet-tas de tt-asladarse  al 

nuevo poblada en Cruz  Labt-ada.En e l  tr-an~icurso  de 1986 y 1 9 E "  se 

realizaron  tres  denuncias pot- cada f a m i l i a  por da;l;os  y pet-ju ' io5 

en propiedad ajena.. .en e l  Minister-io  Phblico de la Ciudad  de 

Igl-tala.. . I' (H.M.  B. : 1986,mecanogr. 1 .  

Una vez  asentados en las  zonas  urbanas,  algunos pocos 

a c e p t a r i a n   e l  pago' . d e  l a  CFE pot- l o s   b i e n e s   d i s t i n t o s  de l a  

tier-r-a, y a l  poco tiempo  emigrarian de a l l i ,   h a c i a  Las Choapas, 

1 
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Ver. o a Cuernavaca. 

Ahora bien, la FEJ se organiza  como tal  una vez  que la 

opcibn que les seria  adecuada a los ejidatarios se ha 

perdido(l979).Y largo d 2  ocho asos. e actividad sera 

definitiva y definitoriamente  encauzada por dit-eccibn d e  

asesor juridico, gue-ori-enta 5 s  actividades_.fuera de arena 

polit- 1ocal.Con ello, los objetivos pCtblicos.de la faccibn 

- seran cubiertas, en muchos momentos, a mediano y largo p lazo .La  

.. ~~.:.:+.rsenc . ig.- d_e_ ..:~t-esolutiones;- --~-c.-cot~to  plazo ..- con el . ~ s e 1  lo 

caracteristico de esta faccibn.4 la vez que &.motivo "pt<incip& 

para que M desersiones 5 s  mu1  tip1  isuen entre- u- miembros. 

Sin embargo, tal pareciera que el peso del proyecto global 

de  desarrollo del pais no hubiera  dejado otra alternativa  para 

orientar la actividad  faccional de los ejidatarios.Dado  que, como 

5e ha dicho ya, la voz de los grupos  campesinos con mayores nexos 

externos y contt-crl politico (e igualmente econbmico), usualmente 

es la que 5e ericctcha.En proyectos de esta indole; proyectos de 

desarrollo si se pref íet-e el tgrmino, 'I la mayoria" es la que 

cuenta. Y,  al  pat-ecer, 1a"seguridad"  estaria con esa mayor-ia. 

"La seguridad" es, es este caso, objeto de una doble 

interpt-etacibn pot- parte d e  los afectad0s.Y aunque este  seria 

motivo  para un anhlisis  semhntico qcte considerara las variables 

qcte condicionaron tal  interpt-etacidn,  nosott-os podemos decir que: 

=Fat-a u n o s ,  "seguridad"  era v i v i r  en  un pueblo con 

. set-vicios; y si no tenian casa, adquirir1a.Y s i  la tenian  ya, 

asegur-at-la acinque la nueva  no  se ajustar-a a sus nece5idades.Y 

pese a no sabht- c~ritl seria su opcihn  de  trabajo en un futuro 
' )  
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largas  temporadas como r e q u i e r e   e l   t r a b a j o   a g r i c o l a ,   m i e n t r a s   l a  

casa en Nuevo balsas(con  todos  los   servicios)   servia   para  los  

h i j o s ,  cuando e s t o s  no estuvieran ayudando en las  faenas 

agricolas,  era  la  opcidn.Pet-o,  realmente  hubiera  significado, e n  

l o s  hechos, un cambio r a d i c a l  en l a  ot-ganizacidn  del  grupo 

domktico.  
~ .. 

= Para  algunos mas, la  "seguridad"era contar- con  una casa 

apta  para BU e s t i l o  de  vida y con s u  fuente d e  trabajo  cerca,  

donde e l  e j i d o   s i g u i e r a   s i e n d o   p a r t e  de 5u propio  espacio 
- 

En cualquiet-a de los-. casos,  la  reubicacibn  fue un f a c t u r  d e  

cambios  profundos y drAsticos  pat-a l o s  afectados; un c a t a l i z a d o r  

de la c o n f l i c t i v a  de l a  comunidad.Un elemento  reafirmante o 

transformador  de la   conciencia   individual  y c o l e c t i v a ,  y de  105 

v a l o r e s  de un grupo humano. 

III.De las  conclusiones  del   capitulo:  

Consideramos que con e l  esquema metodolbgico empleado hemos 

c u b i e r t o   l a s   t r e s  Ar-eas  de a n a l i s i s  que e l  e s t u d i o   d e l   c o n f l i c t o  

p o l i t i c o   t i e n e  que abordar-: 

a )  La estructura y la  oyganizaci6n d e  l o s  grupos e n  

curt f 1 i c t o  a lo  largo  del  tiempo. 

b) E l  caractet- d e l  c o n f l i c t o  en tanto  la  conjugacidn d e  
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intereses y de  relaciones de clase,  de  parentesco,  de  compadrazgo 

y otras  tradicionales  de  la  comunidad,  que se plasman  en  el 

conflicto. 

c )  Las  relaciones y la  influencia  del  sistema 

sociopolitico  externo en  el desarrollo  del  conflicto. 

Teniendo  en  cuenta que los puntos o lineas  basicas que 

.guiaron  la  investigacibn se refieren a la  dinarnica y 

-.-t~-a~~f#-~ac-io~es de los gr.-upos  en  konf’l  icto, .tuzgamos que, ’ dados 

los resuItados,  el  tercer  punto de anAlisis  adquirid  una  gran 

trascendencia  en  la  czaracterizatibn de- las--demAs. 

El faccionalismo,  visto  como la  forma  tipica .que asume el 

conflicto  politico  en  las  sociedades  campesinas, se realiza como 

una  serie de s~tcesos  hilvanados en el  tiempo y en estrecha 

dependencia de los actores  externos que participan  en  el campo 

politico  en  el que se desart-olla  el  conflicto. 

En este  sentido, el campo  politico que constituye  la 

reubicacibn,  como  proceso,^ las caracteristicas que reviste 

acentuaron  esta  dependencia  de  las  facciones  del  medio exterior.a 

, 

1 a comun  idad. 

En  paginas  anteriores se ha  caracterizado a la faccibn de 

avecindados  como un instrumento  politico  que  tuvo dos lineas de 

accidn  en  ese  aspecto; como soporte  politico  de los intereses  del 

sector ‘de pequeGos  propietarios,  dado que fue  el  punto de apoyo 

para  consolidar la eleccidn  de  Cruz  Labrada  de  manera  oficial.Y, 

pot- otra  parte,  como  agente  de  intermediacibn y de  persuasibn 

para la propia  instancia e jecutor-a. 

157 

J ” . 



Sus a c t i v i d a d e s   p o l i t i c a s   e s t u v i e r o n   s e l l a d a s   p o r  la 

d e p e n d e n c i a  muy e s t r e c h a   d e  las  t r a n s a c c i o n e s ,  de las d e c i s i o n e s  

y d e l   p o d e r   q u e  l a  CFE tenia e n  e l  c a m p o   d e   a c c i b n   p o l i t i c a   d e  la  

r e u b i c a c i b n .  A l a  p a r   d e  e l l o ,  la t r a n s f o r m a c i b n   d e  l as  metas 

p h b l i c a s   q u e  l a  f a c c i b n   e n a r b o l a b a  fue p r o d u c t o   d e  esa 

d e p e n d e n c i a   h a c i a  el e x t e r i o r ,  como d e  las n e c e s i d a d e s   q u e  e l  

r e a c o m o d o  y e l  a v a n c e   e n  l a  c o n s t r u c c i d n   d e l   n u e v o   p o b l a d o   i b a  

i m p o n i e n d o  a l  sector d e   p e q u e f l o s   p r o p i e t a r i o s  y a l l e g a d o s .  

==-Asimismo, la e s + t r u c t u r a  y ..la_ - o r g a n i r a c i & n  de l a  - f a c c i & n   d e  

los a v e c i n d a d o s  contaba ya c o n   u n a   d e f i n i c i b n   p l e n a  y uso de l o s  

t-ecut-so5 p o l  iticos.Hemos . v i s t o  que el -  l i d e r a z g o  se - e s t r u c t u r a  

a l l i  a p a r t i r   d e  u n   r e p r e s e n t a n t e  m A s  cercano a l  p u e b l o ,  y d e   u n  

r e p r e s e n t a n t e  y p a r - t i c i p e   d e  los i n t e r e s e s   d e l  sector- h e g e m b n i c o  

d e  l a  c o m u n i d a d .  

Fot- o t r a  p a r t e ,  l a  “ c l i q u e ”   d e  l a  faccibn f u e   c o n s t i t u i d a  

p o r   i n d i v i d u o s   c o n   u n a   u b i c a c i b n   e s t t - a t & g i c a  e n  c u a n t o  a 

r e c o n o c i m i e n t o   p o p u l a r - ;  t a l  es e l  caso d e l   s u b d i r e c t o r   d e  l a  

e s c u e l a   s e c u n d a r i a  y d e ’ l   d i r - e g t o r   d e  l a  p r i m a r i a . N o   e n   v a n o ,  a l a  

firma d e l   c o n v e n i o ,  l a  m o v i l i z a c i ¿ m   d e   c a p i t a l   p o l i t i c o   d e  l a  

faccitm se d i o   e n   b a s e  a los r e c u r s o s   d e   l e g i t i m a c i b n   q u e  

p r - o v e e r - i a n  los maestros del p u e b l o   e n   b u e n a   m e d i d a .  

L a   p o s t e r i o r -   s e n s i b i l i z a c i b n   d e  l a  p a b l a c i h  se  d i o   e n  

p r i n c i p i o ,  sobre l o s  i n t e r e s e s  familiares e i n f a n t i l e s ,   c o n  la  

i d e   d e   “ p r - 0 9 r - e s o  y c i v i l i z a c i ’ b n ”   c e G i d a  a l  d i s c u r ~ o   d e  los 

1 ideres . 
Discurso q u e ,   p o r  o t r a  p a r t e ,   h a b i a   s i d o   r e t o m a d o   d e  las  

“ e n s e f l a n z a s ’   q u e  l a  p r o p i a  CFE y el g o b i e r n o   d e l   E s t a d o   h a b l a n  

d a d o  a l a  c o m u n i d a d . S i n   e m b a r g o , n o  es p o s i b l e   o b v i a r  que el 
” 1 



c a r a c t e r  de la  reubicacibn, en tanto  elemento  disruptivo d e  l a  

cotidianeidad de  una microsociedad; asi como e l  mal f l u j o  d e  

informacibn  por e l  q u e  se exacerbb  la  incertidumbre  entre  la 

poblacibn,  fueron e l  mecanisno d e "  s e n s i b i l i z a c i b n  " mas e x i t o s o  

pat-a l l e v a r  a  una gran masa a l   i n t e r i o r  d e  la   faccibn de avecin 

dados. 

F'odt-iamos concluir-  aqui que l a   e s t r u c t u r a  y la  organizacibn 

d e  la   faccibn d e  avecindados  respandi& en primera  instancia, a- 

una or-ganizacibn  previa  del poder- q u e ,  ademas, estaba  expuesta a 

transformaciones  por la  reuhicacibn.Es  claro,  entonces, que e l  

grupo con mayor control  del  poder(econbmico y polit ico)   dentro d e  

l a  comunidad,  empleb a l  Comitt2 pro-construcci¿m d e l  Nuevo Balsas 

como un soporte  imprescindible  para  conservar  los  elementos  natu 

r a l e s  y p o l i t i c o s  que hasta  aquellos momentos l e  hablan confer-ido 

un lugar hegembnico dentro de l a   e s t r u c t u r a  smcioeconbmica y 

p o l i t i c a  de l a   l o c a l i d a d .  

Podemos d e c i r  que e 5 t e  et-a un o b j e t i v o   c e n t r a l  de la  lucha 

facciona1,nunca  explicit ,ado como tal  durante  la  c0ntienda.Y q u e  

f u e   l o  q u e  caracterizb  la   organizacibn de l a  FAV en tanto que no 

s e   d i o  una movilidad o transformaciones  s ignif icativas  en e l  

lider-argo de la faccihn.Una  vez  establecidas lasi" reglas del 

juego I' con la CFE y con e l  gohier-no del  Estado, l a  dinarnica 

interna  de  la  faccihn se modifica  tan  nblo  para formar una "mesa 

de Trabajo"  para  las  discusiones y acuerdos con l a  CFE, en la  que 

participaron  los  mismas miembros que integraban e l  Comit4. 

Lo que podria  denominarse,"zona d e  primer  orden" de l a  FAV,  

i n c l u i d  a algunos  individuos que, s i  bien no estaban-unidos  al  
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sector- d e  pequeGos p r o p i e t a r i o s  pot- lazos d e  parentesco, si lo 

estaban por- necesidades  poli  t i c a s  y personales. De e l   l o  deducimos 

para  nadie,mucho menos pat-a l a  CFE que, e n  el   Qlt imo  periodo tomb 

como parte  d e  sus a c t i v i d a d e s   d i r e c t a s  con l a   p o b l a c i h ,   e l  

establecer  transacciones  personales con los  reubicados q u e  iban a 

v i v i r  a C r u z  L a b r a d a ,  como  hemos refer-ido. 

De la   tendencia   hacia   la   institucionalizacibn,  podemos 

decir  estuvo  determinada d e s d e  un iniciopor  las  condiciones de l a  

reubica.ci&n.El poder  esgrimido pot- la   instancia   e jecutora y ava 

lado por e l  gobierno  del  Estado no d e j a r i a  a l a  FAV otro recurso 

par-a consol i d a r  sus objetivos  pt3blicos que l a  pronta 

i n s t i t u c i o n a l i z a c i b n  d e  sus demandas para  conseguir-  afianzar su 

l u g a r   p r i v i l e g i a d o  en la   contienda  faccional.  

Las formas  de reclutamiento empleadas pot- la faccibn 

variar-on  desde la  persuasibn y la  influencia  hasta  la  coaccihn(en 

un primer momento). Pero no  podemos  por el   lo   desconocer  e l  herho 

d e  que en un. buen  ntlmer-o d e  casos,  la e x p e c t a t i v a  de mejoras en 

cuaqto a s e r v i c i o s   p h b l i c o s  y escuelas Ftt-a un elemento  de gran 
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v a l o r   p a r a   l a   p o b l a c i b n . E l   a f i l i a r s e  a la   FAV-signif icaba  para - 
muchos  una seguridad  contra  las  p4rdidas  provocadas por- l a  

reubicacihn, o bien,  la  ganancia de un patrimonio que antes  d e  

&Sta no poseian  (vivienda).  

_ -  Por o t r a  par-te, eir - l a s  fm-mas d e  - keclutamien.to,una~  vez 

iniciada  la   contienda  faccional,   la  CFE jugara un papel 

importante no hnicamente pot- las  constantes  presiones que e j e r c i t ,  

sobre  el   - -giderazgo de l a  F A V  sino por los   tratos   dit -ectos  e 

- - . i n d i v i d u a l e s  - que:  camenztt  a tener con los  afectados  durante  el  

- hltimo - - -  periodo d e  actividad  faccional,   para  asegurar  el  

poblamiento  del Nuevo Balsas. 

En todos  estos  aspectos mencionados, la   faccihn de e j i d a t a  

r i o s  t-epc-esenta ott-a modalidad; e s   d e c i r ,  en e l l a  encontraremos 

una r-otacibn y una e f e c t i v a  tt-ansformacibn  del  lidet-azgo, impues 

t a  por las  condiciones  inter-nas, y en par-ticular- p u r -  l a s   e x t e r -  .- 

nas. 

Igualmente, podemos hablar de una orientacibn  ideolbgica 

compartida  por  vat-ios de sus miembt-os; s i   b i e n ,   t a l   o r i e n t a c i b n  

agr-arista  fue incorpot-add pot- la   inf luencia   del   asesor  juridic0 

de la  faccibn,  hallamas que era  compartida por quienes 

continuaron  hasta el f i n a l  de la  lucha,pero que no f u e   e l  

elemento  aglutinadot- de l o s  miembt-as d e  l a  FEJ;r;ino u n  soporte 

legitimado pat-a la consecusibn de los   objetivos   pi lbl icos  d e  l a  

misma. 

Una vez mas, los  acontecimientos  externos  fueron  los que 

indujeron a la   faccibn a asumir-  en su discurso y a c t i v i d a d e s  un 

cat-Actet-  agt-arista.Cuando l a  disputa por e l  cambio  de ubicacibn 
, .  



d e l  nuevo  poblado  no e r a   p o s i b l e  ya en e l  momento e n  e l  que se 

consolidd  la   faccibn,  y tampoco era un o b j e t i v o  que pudiera 

considerarse  pdblicamente  aceptado,  puesto que l a s   d i f e r e n t e s  

opciones que cada ejido  presentaba pat-a la  reubicacidn marcaban 

d e s d e  un i n i c i o   l a   n e c e s i d a d  d e  unirse en torno a demandas 

comunes, s i n   o l v i d a r   e l   r e s p e t o  por l a s   d e c i s i o n e s   p a r t i c u l a r e s  

de  cada  grupo de e j i d a t a r i o s .  

El  poder e j i d a l  pas6  entonces a tomar un lugar  altamente 

s i g n i f i c a t i v o  para  la FEJ.Camo e jidatar-ios;,  los  3nicos  elementos 

o f i c i a l e s  de l o s  q u e  podian v a l e r s e  et-an las   instancias  

gubernamentales  agrarias y agt-aristas que estaban en un n i v e l  de 

poder s i m i l a r   a l  d e  l a  CFE, aunque fuera  del campo de accibn 

p o l i t i c a ;  y por  ende,  eran l a s  que podfan  ampararlos y p r e s i m a r  

, a l a  paraestatal  para  alcanzar sus o b j e t i v o s . 4 1  menos eso 

-. 

suponfan e l l a s  en un p r i n c i p i a .  

Al igual que con la  facci¿m d e  avecindados,  las  actividades 

p o l i t i c a s  de l a  FEJ l legaran a un punto en e l  que s e  vean 

estrechamente  dependientes de l a s   d e c i s i o n e s  de l a  CFE; una vez 

que l e s  han sido  prometidas  las  zonas  urbanas  ejidales, no habra 

mas pot- hacer- sobre e s t e  punt0.Y l a   a c t i v i d a d   f a c c i o n a l   s e  

encaminara  entonces, a solucionar  e l   aspecto  juridic0 en e& gtte 

y-q d_e por: medip- ?o~.m-+ d e  vida-  g,iidal: a- expropiaciones 

- indemn ." izac  iones gue fueron  consecuencia gig-& reacomo&q. 

En cuanto .a l a  estr-uctur-a y or-ganisacidn d e  la   faccibn de 

e j i d a t a r i o s  podemos d e c i r  que g i r d  en torno a l  podet- e j i d a l ,  

transferido ~n el   cargo  phblico.-de,   Presidente d e  Comisariado 

E j i d a l .  Hemos menc,ionado que e l  liderazgo  fue asumido 

pt-eferencialmente  por  quien  detentaba  este  cargo, mismo que fue . 



c u s t o d i a d o   e n   a m b o s   e j i d o s  baIseGos pot- seis-  aGos ' d a d a - .  l a  

u t i l i d a d   q u e  les b t - i n d a b a . F u e   h a s t a  e l  momento  en que l a s  z o n a s  

u r b a n a s   e j i d a l e s   e s t u v i e r o n  por a b r - i r s e ,   c u a n d o  e l  p o d e r   e j i d a l  

c o m e n z b  a ser- d i s p u t a d o   f e r o z m e n t e - v a l g a  la e x p r e s i b n -  por- 

. - e j i d a t a r i o s   m i e m b r o s   d e  l a  F A V .  

Es i m p o r t a n t e  aclarat-  q u e  a h  d e s p u & s   d e l   c a m b i o   d e   p o d e r e s  

e n  f3a.lssas N o r t e -   y - d e l .   a c u e r - d o   c o w  la. CFE s o b r e  l a s  z o n a s   u r b a n a s  

e j - idales,  - el.-: carga - p o l i - t i c o   . e j i d a l  resultar& s i g n i f i c a t i v o  

d e s p u 4 5 -   : d e l   t i - a s f a d o . ,  i p a r a   i o n t ; i n u a r   b u s e a n d o  una r e s o l u c i b n  a 

las  d e m a n d a s   p o r   e x p r o p i a c i o n e s  inconclusas  y d a k o s  en p r o p i e d a d  

- a j e n a .  

En lo q u e   r e s p e c t a   a l   g r a d o  d e  i n t e g r - a c i b n   e x i s t e n t e  en 

ambas f a c c i o n e s ,   p o d e m o s   a f i r m a r  que: 

L a  f a c c i b n   d e   a v e c i n d a d u s   c o n s i g c r i b  un St-ado d e   i n t e g r a c i d n  

c o n s i d e r a b l e   d a d o  que q u i e n e s   p a r t i c i p a r o n  en el  l i d e t - a z g o  y 

" c l . i q c r e "   c o n s t i   t u i a n  d e  a n t e m a n o  un g r u p o   b i e n   o r g a n i z a d o . U n a  

p e c u l i a r i d a d   e n  este s e n t i d o  l a  c o n s t i t u y e  e l  hecho d e   q u e  e l  

ssectot- d e   p e q u e r l i o s   p r o p i e t a r i o s   c o n f o r m a b a n  no s & l o   u n   g t - u p o  

f a m i l i a r  s i n o   p o l i t i c o   q u e  conset-vt, s u  c a p a c i d a d   d e   a c t u a r -  

i n d e p e n d i e n t e m e n t e   d e  l a  f a c c i h n   e n  un  momento d a d o ( s u p e r v i s i b n  y 

c o n s t r u c c i b n   d e   v i v i e n d a s ) .  

En l a  que c a b e  a la f a c c i h n   d e   e j i d a t a r i o s ,  puede 

c o n s i d e r a r s e  como r-asgo d i s t i n t i v o  e l  q u e  l a  u n i f i c a c i b n   d e  t r e s  

e j i d o s   c o n   p r o p u e s t a s   d i s t i n t a s  y un p u n t o  en c o m C m ( s e m b r a r  y -  

v i v i t -   e n  tiet-t-as d e   s u  e j i d o ) ,  d a r i a  como r e s u l t a d o   u n   j u e g o  

d i n a m i c o   e n t r e :  a )  l a  a c t i v i d a d   p o l f t i c a   f a c c i o n a l  y b ) '  . l a  

1 i b e r t . a c l  de c u a l q u i e r a   ' d e  los e j i d o 5  para d e c i d i r  5u l u g a r -   d e  
, .  
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r e u b i c a c i b n  y c a m b i o s   d e  opcibn p o f i t i c a .  

Las v a r i a b l e s  que i n t e r v i n i e r o n  en el reclutamiento d e  l a  

f a c c i b n   d e  e j i d a t a r i o s  f u e r o n   d e s d e  la  p e r s u a s i b n ,  l a  i n f l u e n c i a ,  

l a  l e g i t i m i d a d  y l a  a p e l a c i b n  a l  d i s c u r s o   l e g a l .  

R e i t e r a m o s  que el  d e s c e n s o  e n  los s o p o t - t e s  y nhmer-o d e  

miembros - d e  l a  FEJ se v i o   i n c r e m e , n t a d o  por- su . i m p o s i b i l i d a d .  de 

l o g r a r -  sat isfacer d e m a n d a s  a corto  y m e d i a n o   p l a z o . L a  

i n c e r t i d u m b r e  acerca d e  l a  c o n s t r u c c i b n  de las  z o n a s   u r b a n a s  

- . e J i d a l e s  fue un. motivo q u e   i n s t b  a la mayor parte  d e  los m i e m b r o s  

d e  la FEJ - a cambia-r de a d s c r i p c i b n  5 i n -  que para el- . l i d e t * a z g o  

fuera p o s i b l e -   r e t e n e t * l o s . E s . t e  es q u i z a  e l   sello^ caracterist ico 

d e l   d e s a r r o l l o   p o s t e t - i o r  que' tuvo  1 ;   f a c c i h n  y d e  las  

al t e v n a t i v a s  de a c c i b n   q u e  le q u e d a r o n  por ejercer-. 

Por otra p a r t e ,  si l a  F E J  n o  se c o n f o r m &   a n t e s   d e  l a  firma 

d e l   c o n v e n i o ( l 9 7 9 ) ,   p e s e  a t e n e r -   a n t e c e d e n t e s   d e   a c t i v i d a d  

los n e x o s   c o n  e l  sistema p o l i t i c o   e x t e r - i o t -   n i  l a  e x p e r i e n c i a  

c o l e c t i v a   s u f i c i e n t e , n i  la e x i s t e n c i a  de un g r u p o  p o l i t i c o  

c o n s t i t u i d o  como t a l  a n t e s   d e  la l l e g a d a   d e  l a  C o m i s i b n   F e d e r a l  

d e   E l e c t r i c i d a d  al p u e b l o .  

E l  lector- p e n s a r - &  que m i  a r g u m e n t o  e5 " la  i n o c e n c i a  

c a m p e s i n a " ,   p e r o  no es a s i . R e a l m e n t e   c o n s i d e r - o   q u e  la forma d e  

v i d a   d e l   e j i d a t a r i o  y su s u j e c i b n  a l  e j i d o  y a las  p r - h c t i c a s   d e  

las  i n 5 t a n r i a . s   a g t - a r i a s ,   n o  lo  p r o v e e   d e  las  h e r - t - a m i e n t a s  y nexos 

n e c e s a r i o s  CUFIIC) para c o n s o l i d a r  un grupo p o l  i t i c o  d e   a c c i b n  

r A p i d a   e n  e l  contexto a l  que n o s   r e f e r i m o s . Y  que, a l  c o n t r a r i a ,  

el sistema d e  l a  a d m i n i s t t - a c i b n   p c t b l i c a   a g r - a ' r i a  se c o n v i e r t e   e n  

u n a  mar-afia i n a b o t - d a b l e   d e   m a n e r - a   e f i c a z   p a r a  los g r u p o s   e j i d a l e s ?  



si 9stos no cuentan  con la ' orientacibn  politica  adecuada, 

amistades  instrumentales o amplia  experiencia  de  alguno  de  sus 

lider-es en este aspecto. 

F'rueba de el  lo es que la llegada  de la CNFA al campo 

. : 'pozitict, de l-a-'reubi-caci-bn fu'e @:l-r-elemento  su5ci:tantkz de  una 

transaccibn  directa  entre CFE-FEJ, que  definiria el futuro de los 

miembr-os de la faccibn, y que  como-hemos visto,condicionaba la 

construccihn  de las zonas ut-banas ejidales  practicamente a la 

.expulsi.&,n :de Ia CNPA, -de -I-a :reubi'c'acibn. 

Por supuesto.  que.  en el nivel de i-ntegracibn en el que 

ubicamos a la CFE - y - a I -  SUTERM asi como a otras 'instancias 

federales ya mencionadas,las  relaciones  entre  estas  dos  dieron la 

posibilidad d e  tal transaccibn p o l i  tica. En aque 1 1 os 

momentos(1985-86), las relaciones e n t w  el sindicato y el 5ectot- 

de empleados  de  confianza  dentro  de la paraestatal no sblo diet-on 

como  resultado la salida del Ing.de1 Fozzo de la institucibn, 

sino . la facilidad de  que el sindicato  convenciera a los 

directivos  para r-esolvet- la situacihn  de  conflicto  en la zona  del 

embalse. 



,- 

h e m  J. 

Relación  de  Comisarios Kcipales (Propietarios y 
Suplentes)  en Balsas. Sur (1969-86) 

" 

"- :--?$ío '.'. -. &opietario . I  . I  % ' ~ ~ - -  Suplente _ _  ""_ f "" """""_"""""""" "- ""~""""--"----- d -  

1969 *Felix  Salgado  Salgado. 
1970 Guillem Dorantes A. 

"1971 Félix  Salgado  Salgado . 
_- 1972 Alejandro  Pineda  Gléz . 
-- 1973  silvestre Martínez  Ponce 

f974 -JUanlkléndez Romero 
1975 - Fructuoso MartInez  Ponce 

-'-1976 T. -JW Meléndez  -Romero . 

3 977 :: Anacletcd¿omán Hernhdez 
I 1978 . .: . €hber ta  Dorantes  Sarabia 

1979 José de  la  Cruz ~ JuSrez 
1980 Juan Meléndez Romero 
1981 -Lucio  Salgado' ? 
1982 Juan Meléndez h e r o  
1983 Humberto  Dorantes  Sarabia 
1984 Ignacio  Miranda R& 
1985 Juan Meléndez  Romero . 

Guillermo  Dorantes Adán 
? 
? 

Adalid  Salgado  Cuevas 
- 3 Isabel  Mojica  Salgado 

- Jm- Tapia Wtafieda 
: ~ z - ; : ~ ~ n - j o : - ~ g & -  . "_ (xrevas 

-I - -  - Víct'or  León . . .~ 

-" i ?  

? 
Juan Mena'kanda 

? 
Eusebio  Salgado Cruz 
Alfred0 Román haya 
-Elise0  Vargas Mirapda 
*Lucio  Salgado 

--.EliSeo.Vargas Miranda - 

Relación  de  Comisarios Wicipales (Propietarios y 
Suplentes)  en  Balsas  Norte (1969-86) 

h-opie  tario . Suplente !E!?+ """" """""""_" L "" i "_," "- __"""""""_"""- 

: 1969 
1970 
1971 
1972 

' 1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Abel Miranda 
Esteban  Catalán  Peralta 
Jorge  Miranda  Santana - 
hili0 Rodríguez  Gama 
Carlos  Salgado  Hurtado 
Florentino  Peral.ta  Nájera 
Jerónimo  Salgado  Hurtado 
Hemenegildg  Salinas Castafíeda 
.Rapundo S-  'inas C;.. 1 
R&lfo SG . .lo Landa" . .  
Hemeterio 'I*kizquez Salgado 
Romeo Le6n Ocampo 
José Miranda  Salgado 
J.Trinidad.  Arrieta  Lagunas 
Genaro  Mi.randa  Salgado 
Luis Miranda Nava 
Hemeterio Vgzquez Salgado 
Hemeterio  Vázquez  Salgado 

? 
Elpidio  García  Mendo  za 
Jerónimo  Salgado  Hurtado 
Salvador  Miranda  Vázque z 

J.Trin'idad  Arrieta Lagunas 
José Miranda Domínguez 
Antonio  Ibmínguez Miranda 
Elfas- Miranda R& 
Margarito  Montoya  Hurtado 
J. Trinidad  Arrieta  Lagunas 
Esteban L6pez A d h  
Agripino  Peralta  Nsjera 
Virginio hadarrama ,MartXnez 
Hennenegildo  Salinas  C. 
Esteban  L6pez Adán 
Antonio  Domínguez  Miranda 

? 

? 

Fte.  :R.L .0./83 
A.S.C.183 



. 
ADSCRIPCION  FACCIONAL:  "Avecindadostt 

* ,  
I ,' , ' I  

I Nombre y Edad y Edo.  Motivos  de  ads-  Cambjos  de , .  i ~ Nexos  con  miembros  de ! h e c  .Polit. 
N" Barrio  Civil  cripción  Adscripcidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

1 Antonio  Domínguez  jos.Puede  seguir sem-- primo(A.D.F.) 
Miranda 30-40"s I brando en ejido y peq. 

Carime (B. NTE. 

&V I FEJ Comuni t. 
-._""" " - "  

Progreso  para sus hi- ~ I ' s í  ' , , \ ; I  ' 1 - S1 I 

genqalógico  cap. 2 : 

I 1 tlos,primos 

casado 1 Ver  gnexo 
prop.  .Tiene  necesidad 1 
económica. i 

! 
Y de  mejores  escuelas y ! 

. I  - 
I .  

""""""""""" """"""""""""""~""""","""""~""""""""""""""""""""""""----" 

I 
I 

2 Genaro  Miranda  )!iranda 3o Prosperidad  del  pue-- 
y Cristina Mirand:] '' blo y mejorar  la  educa 

casados, ción  con  tecnológico - j 

(MIUATLAN) ~ que  prometen  poner. \ 
Les  interesa su barrio 
aparte y junto  con su 
familia  ha  presionado a 

Comisario 
(ver  Anexos  'genealdgicos 
cap. 2) 

Munic .B. 
Norte 
(1 984) , - " 

t """""""""""""""""""""""""" ' CFE. """": """"""""_ 1 ""-""""""-.""-"" I """"-""""----- 
[ 3 Teodoro Cuevas S.  El progreso  del  pueblo i 
1 confianza  en  nuevas , I S€' i No ~ IVesdtc: .de 

trabaja  en  CFE  como  ve . .  I jos. "Río Balsas" 
lador y le  ha  ido  bien.'  en 1985. 

40-50 ' 
j (B.IfE.)  'casado fuentes  de  trabajo.Hoy ~ I 1 Esposa e hi- , i com. E j ida1 

I-c ..""""_ """""""" 

4 Victoria  Salgado M. 40's , .r . I  . 
I 

/ 

En ambo4 grupos  tiene 
(AHUATLAN) 

1 

1 

- 
sí no 

Y (MAT. ) casadps j les  queda  de  otra;  pe - 
~ ro  se  puede  mejorar.  cap .2 )  I 

Dami&  Miranda I ( .  

* 6  Gregoria ('"ía Goya") 50 ' S La  necesidad,  "buscar En 1985 decide  recini .II. 
! 
I 
! I 

viuda ' l o  m5s seguro".  bir los cheques  de i I 

CFE y se  queda  en  FAY No 
No es  seguro lo de FEJ dre  de  A.D.F.; 
y hasta  puede  que los I ,;., I 

dejen  sin  nada  .Fue  de 

(B.NE.) sí, coma- I 

vicitn R 13 f:.! .S SC? : . I  ' '  t . . i , i  )':I c r , ~ , ~ ~  , 1 6 ~ i , 1 ~  r l r - t ~  I , , ; ,  
. ~~. "a".*>+""d"- - 



c 
t Carlos Castañeda  Miran- 50's No tiene a donde ir; En 1979 coqueteaba da viudo no quiere ir a donde con la FEJ, pero a primos compadre 

no haya servicios .Des- - la del conve- 

mejorars. 
(B .SUR) Pues de un todo nio se quedó  en FAV 

_""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""-""- 
Juana Salgado de M. 70's Familiares,  patrimonio Arnulfo: 

y Arnulfo Miranda  de los  nietos en e l  nue hijos y sobri hermanos de cm .bunic. 
casados vo pueblo .Se irán des- 

(NIUATL.) pués a  su casa de  Cuer 

- 
nos - .  Doña Juana B.NTE. 

- 

-navaca.La casa en C .LT Ver.  anexos genealógicos 
es mejor  que nada. cap. 2 

" " " " " " " " " c " " " " " " " " " " " " " "  " _  "r""""""""""""-"-"""""""" "".."""""""""""""--- 

i Vicente Salgado M i - -  Prosperar y s a l i r  lo 

! casado miembros de FEJ meten brino;  sobri- : 

i 

randa SO'S que se pueda En 1986, cuando los Hermana y se 
I .  

I 
I reacomodo*Unas 
! (B SUR) [bis) es mejor que nada;  avaldos  comerciales  nos, tíos, cu , 

viviendo en 
'@Eles propone  qye. 10 in_ fiados, 

- 
la y por en cluyan  a camblo de PO 
Balsas. (v. anexos ge- .. ner una tienda en Zmnealógicos cap $ 

I 
! 

2) ' I 

Se decide  por FAV en j 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 

40 " 1985, no quiere  irse  al Afín en 1984 dudaba i su padre (co- 

jdtll) , un t l o  y i 

IneS  López . ? 

casada-se/  "cerro a vivir",  ser--  entre una y otra faz 
parada vicios  públicos y pros  ciones,Le convenía dre 

(B .SUR) peridad en C .L. .Le to- que le  pagartul mejor ~ primos . 
una 'OmaT misariado e j  i- 

i 

jl1 Carolina Salgado  de Es e l  único  patrimonio 

i 

cará  casa  grandecita.  sus  huertas de limón, 

t 
I Pero no  hay  nada se- 

guro. 
l""""""""~""""""""""""""""~~"~""""""~ """"rr""r"""""""""~~""--------------~---------- 

Uri6s tegui , Leonor U. S. viuda 80' para sus hijos  solteros . Prima  en  2'gdo .de miembros de 
y Liborio U. S. Ella  se  irá a Cuerna-- ambos grupos : JuanaS .M. y A. : 

vaca. S.A. ,A.S.S. , 

No les  gusta e l  nue- 
vo pueblo ni  las  casas, (Ver  nexos ' genealdgicoscap .I 
pero  eso es mejor que 2) 
i r se  a Cuernavaca o 
perderlo  todo. 

SO'S 
(Al KJATLAN) 

40' 
I I , 

""""""""""""""""""""" """"""~"""""""~"""""~"""""""""-~""""---"-----------~"-- 
1 

1 2  Juana León  de  Almazán Mirar  por la  infancia, 

Y (B .SUR) 30's-401por  los  hijos de uno; 
casados  por e l  progreso  del pue blo Les s t a  e l  ue 1- 

pueden agar por Pr norte'' Fti goberto h a z &  

compares, 
su hermano 

" J 



e l  progreso del pueblo; 

ne sus tierras  cerca. 
Hay que perder l o  menos 

(AHUATL. -B. SUR) casado l e  conviene porque tie- 
I prmos , n o s ,  
papá, compa-- 
dres (Ver  anexo4 
geneal.  cap. 2) 

I 

1;om 1 sa 1' 1 o 
Municipal 
R.Sur(1984). 

posible 

por l o  menos.CFE l e  va , , Hemanos cog ,,( Medios  herma- - 
su  negocio, l o  prefie- , inadre,  compadres 
re .También por  sus hi- y amigos  .Su hi 
jos  chicos :"Cómo se van 
a quedar s i n  escue , ' S  

y en e l  cerro?". 

""""""""""""""""""~"" "~C""""""""""r-"""""~"""~~"""~""""~""""~""~~~-"---.------ 
. .. . 

14 k t o  Dorantes Sarabia NO va  a perder l o  'más j 

(B. SUR) a restituir su  casa y sangufneos, su,!nos . 
- 

,. j o  Pedro. - 
..................... "-~""""""""""""""""""~~"""""~""~""""""""""~-~----"~ 

I ., . - .  

15 Juan Meléndez i 

40's 

parado 

Es mejor i r se  a C.L. 
que quedarse en el  

(B. SUR) casado'se- "cerro" .Venderá casi 
todas  sus  reses  pero , 
podrá s e r i r  siendo ma 
tancerü.  or  convicci6ñ 
y  mejores servicios en 
e l  nuevo pueblo. 
Ya son grandes de  edad 

necesitan los servicios 

I yarias  ve-- 
' compadres y a ces, comisa- 

migos . r io  munici- - 
pal  en R.Sur 
,(V.Anexo 7 

- 

- cap.2). 

_"""""""""""""""""""-""""" " " " " " ~ r " c , r " " ~ " - " " - ~ " ~ ~ " " - " - ~ - ~ . - - " - - - - - - " - " " - - - - ~  

, . ,, ~. . _-. . .  

16 Crisóforo  Estarada H. 
> ,  

I 

! 
Y 7 0 1 s  en e l  nuevo pueblo; que  compadres y 

casados les  restituyan su casa, amigos I 

Guadalupe Viveros tendrán local para  ne-- 
! 

. (AHUATLAN) gocio(que  ahora no t i e  
ne local). De a l l í  se- 
sostienen  ahora aue son 

L 1 """"""""""""""i """""""- """""""""_""""""""""""" "" "" TC""r """"" ""-"":--- viejos. . ,  I-. 

' 7  Amado  Dominguez 

(B.NE.) 

(ZONTETA) 
""""""""""" " 7  

6 0 ' s  
viudo 

"""_ 

Se l e  hace d i f i c i l  lu I 

char  contra CFE. Sabe sire Después de perib' 
como ej  idatario  tiene l a  do de indeci$ión, , primos primos(A.D.F.) 
razón,  pero  necesita una  en 1985 v is i ta  C.,L: 
seguridad que l e  da l a  y se  adhiere a FAV I 
CFE . ! 

- 1 ,, , 

~"""""""""""""---l'"""""""""""""""""~""""""-~--"~ 
,. .. . * * .  

"" - " 

Trinidad A.Chávez Conseguirán casa en 

casados 
. Y  C.L. de su  propiedad, 

José Cruz 20's-3"'s es patrimonio  para los 
(AHUATLAN) hijos.su  esti lo de vi-  

da  puede adecuarse a l  
de  C.L.Pueden conseguir 
!ote y hacer C;IS;L ;I! gusto. 

I 

1 tíos y ! madre,  abue- 
primos 

I la,  tío-abuelo , ,  

padre. 
I 

. "  



/ 19 I Marfa  bkna 

(AHUATLAN) 

60' S Les conviene m& 
que les  restituyan su 
casa porque ya son vie- 
jos.Pero también es  que 
no l e s  queda  de otra  s i  - 
no obedecer  e i r s e  con 
l a  mayoria. 

un  hermano  amigos 

, .- . I , - -  

i """"" - """"""""_; """""""" """""_""""""" """ - "..""""" -- " " C  ;:"""-"""""""""-"-- 
i 

\ 2C Fél ix  Estrada de Ro- 
! 
1 m& ' 

(AHUATWW) 

40's Le conviene l a  res- - 
titución de las casas. 
Su negocio se  ver5  in- 
crementado y tendrg un . ,  

viuda 

compadres, 
h i jas  9 su yerno 
das 

una h i j a  y 

.. - . 

nuevo local-  para una 
t o r t i l l e r í a .  

t i e r ras   e j   ida les  don-- E l  part ic ipi  acti- 

ran, los servicios Tes t a  3985 en que su ' amigos. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~,~~""~"~"""-"-""-~-- 
,;I ' , .  I ~rrT-;r-r"""""-'-r" 

I 

Etelvina M.de Romh 7 0 ,  Ya est5.n grandes, l as ,  21 
I .  ~ I ' 

! 
' 5 

' , , '  ' 

Y casados de cultivan  se perde vamente  en FEJ has-"', comadre, amigos compadres y 
! 

I 
i Francisco Román interesan.Ella  cree mujer firm6  papelesy 

1 (B. SUR) 
en e l  progreso del  aceptó e l  pago' de CFE. 

pueblo y no quiere  per I - .  bro del Corn, 
Fue miem- 

Olivia Rom6.n M. 40's der l a  casa y todo. 
soltera 1 

I .  . - -  Ej ida1 en 
varias  oca- 
siones. """"""""""""~"""""""~r""~~~"""""""""~""""""""""""""""""""""""""-""------ 

-22 Lucio Salgado I 60 ' s  I No tiene  otro reme-- 

viudo j ganando dentro de to- 
' dio;  vale más s a l i r  parientes y 

(AHUATLAN) amigos no. Una vez ha 
ten . .  ido Gil 1.g~ 

(B. SUR) 20 . E l  puede seguir sem . . .  ¡.. civil COIIIO 

brando y teniendo sus- : suplente. 
animales """"""""""""~""~"""~""""~~"""""""""""""""""""""~ 

Como no tiene  parcela I 

""^""""""""""""~"""~"-~~ 
I 

23 Mario Blancas I 

I 

(SONI'ETA) 
30's ' dentro del  ej idb no esposa y no ! 
casado , pierde t i e r r a ;  no tenía un primo 

I casa cuando vinieron a 
censar,  se  hizo una  de 

palma y se la  van a res 
t i t u i r  en C.L. 

. .  

- 
""""""~,""""""""""""""""""""""""~"""""""""~~""~~""""""~"""""""--~~-"------- 

.'4 . Luz Escobar No tiene de otra; l es  
(SONTETA) 30' van a dar casa .Le pre'o casada cupan los servicios. S ü  

marido cons ip ió  traba - 
j o  en CFE. 

Su mar ido, 
una comadre 

un;; hemna no 



:5 GLladalupe ? 

(La SONTETA) 
No tienen  otro  sitio 

20's a l  cuál ir .Les van a 
casada r e s t i t u í r  l a  casa y d i  

! Su sueno I 
I , 

I 

! " '- 

ten que habrá servicios. 
I Saben Que e l  trabajo va 

~""""""""""""""""""~""~"~""~"""""""""""~""""-- a escasear. f """-"-""l""--""""--~"""------ I ! 

Doña Refugio ? No le queda  de otra ,  i 
50's l e s  conviene l a  casa (AHUATLAN) . viuda launque ta l  vez se va- ! $u h i j a  y \ dos compa- \ 

i 
?8 Luis Miranda Nava 30's ' Por convicción;  espera 1 !'esposa a hi jos  ; 

casado que todo progrese,que ; /primas ,tíos y i 

! I I 

yan a Cocula. . . . 1. . .su .cvnadre ! - dres 
C '  _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J - ~ - - - - - -  -,-,-,--------~----------------------------- ! 

I I 

Comis .Mmi 
(B.WE .) :haya un tecnológico, que l u n a  hermana. pal B.Nte. 

' e l   serv ic io  de t r e n   l l e  

¡turismo en e l  embalse, 
; E l  cambio  no l o  afecta. 
'dernansiado  en sus t i e - -  I Tras. Por sus hi jos .  

j 1 (1985) 

! 
i I gue; que se  haga l o  de'i: 

I i i I 

. .  ' . i '  
I i 

",""""""""""""""""""-~""""""""- """""""""""~"- """"""" 

!9 i Sabar Rios O. I 

I j Le gusta e l  diseño del 
~ 50-60's \nuevo  pueblo,  cree que 
1 casado !puede  adaptarse y su 

I 

I 
I no,  esposa, ' 

(B.NE.) I 1 negocio  funclonar a l lá  
no tiene problemas  con 

1 l a   t i e r r a .  

1 Seguir5  trabajando en 

(LA SONTETA) i soltero  va a tener  casa porque 

i 
I I !' 

""_,~"""""""""""","""""~r""~-"""""~""""------------------- 

50 ; Jose Marín 
' 30's 1 yo mismo, como pe6n.Y 

F o x .  a su padre es  ya muy ancia . ~ , ,  - * -  

I I 
I 

* .  1 Casarse. , no y se l a  cedió. - 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - -  -_-_-_-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~-------- - - - - - -+----  

' p  I I j 
j t í a s ,  madre, j una media 

! -- " _  
Aurelio Romhn Estradg No tiene  otra  opcibn; 31 

30' 
: e s tá  gestionando que le  casado den otra  casa en C.L. .  ,hemcanas, es-- i hermana .Sus h i jos  son importan- .posa  e hi jos  . 
tes.% va a i r  n U.S.A., 

! l 

. (B .m.) 1 
I 

. "i;"c"i"~.- ~- 



32 40' S No  piensa  irse  al 
casado  cerro;  es  mejor  que 

(B.SUR) le  paguen su casa;  con 
,lo que  le  da  la  mina 
tiene, y sus hijos  ne- 
cesitan  escuelas.Es  me- 
jorar y no  empeorar lo 
que  busca. 

55 

hermanos, ma- ' un hermano Y 
dre . 1.. . su cuñada 
(Ver  .Anexos  genealógicos  cap. 2) 

1 

I """"""""""""""""""""""""""""~"""~"""""""""""""""~"""""""""""""""""~ 

I '  

ADSCRIPCION  FACCIONAL : "E j idatarios" , 
I 

Nexos  con  miembros  de , Antec. Pol í l  
Edad y Edo. Motivos  de  adscrip-  Cambio  de  adscrip" : Commit. 2'' Nombre y Barrio ~""""""""~"~"""""""""""""""""""""""""""""""----------------------------------------------~ civi 1 ción  ción  FAV FEJ 

Por  convicción y por-  hermano y esposa  compa- - 33 Adalid  Salgado  Cuevas 60 '  S y 50 ' que q,,iere que sus ca- cuñada  dres y amigos 
Y I 

I sas,  corral y bienes 
! Evelia F. de  Salgado  casados  distintos  de la tierra 

(R. m> se los paguen  con  ava-- 

~ se  vaya a su rancho  en 

, 

1130s justos.Probable  que ! 

I """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~ """""---"------------------- 

I y Sabin0  Iniestra ? . Una hija Y su' madre,  tío m a  

Ver. "" 

la  tierra, y no  la  van a 

(B. SUR) C.L..No quieren  ir  all5  sobrinos. un compadre. 

34 Antonia  Chávez  de  I. 4oIS Porque su recurso  es 1 ( ' ,  

casados * perder  por  las  casas  en  yerno;  tios .Y temo, amigos, 

(ver  Anexos  genealdgicos  del 

-t 

* 1985, para  ser  l'malvistos"sin 
viuda.  tener  tierra  de su eji- 

do  en  la  cual  vivir. 
Ella  cree  que  tienen 

. derecho a seguir  siendo 

cap. 2) 

campesinos y  a que  les 
hagan sus casas. r"""""""""""""" """"""""""""""..~"""""" """""""_""""""""""""""""""""" 

35 Carmen  Dorintes  A., 60 ' s  ; No va a irse  de  arri ; 

sobrinos y una 
nieta. 

mada  con los avecindF- ' ' madrastra@! ' hermano,  hi j a 

' . . , * I  sido.No  quiere  te- 
ner'  problemas.No son ca 
sas de campes.t::os y quTe 
re y - 7 ~  1 e ?? n,v bien. 

(B..=) 
' viuda  dos;  ellos  siempre l o  dios  hermanos, y nietos. 

- 
(Ver anexos genenlbgi coscnp. 2) 

~ ". - - -" 



!;tllliemo !brantes A. 501 r u l  LUIIV.LLL.LUII.LU~ c: - IllCUIUS I l C l "  I l t ; l l l l i i l l i l ,  5 U U 1  I 
jidatarios  tienen  la ra 

-rar  ni  pastorear  en c .L. madrastra. 
No son  casas  de  campesinos 

En el Comi- 

da1 de R.S, 
casado manos,  una so na,  compadres y- Si,ri8dO 

(B. STUR) 
zón ; no  tiene  donde  sFm  brina-  nieta:  amigos. 

_ " " " " " " ~ " " " " ~ " " " " " " " ~ ~ " " " " " ~ " " " " ~  " " " " " " "~""" " "~"~~""""~"~"~"- - - " - " - - - - - - - - - - - - - - -  
37 Miguel  !v!ojica  Salgado 40'  Por  convicción; los  ej i hennanos  tfos , esposa, 

(B. SUR) datarios  tienen  razón .SE hijos , amigos, 
1 casado hijos  necesitan un patri ' compadres I .  

I monio  que  les  de  de  comgr 
: la  parcela . A J , g ú n  hi j o 

que  no  quiera  estudiar  la 
puede  ocupar.Ser  solida- 
rio  con  el  grupo.El  tendría 
oportunidad  de  irse a su 

! j "__""""""""~""""""""""""""""""""""""""""""""""""" - """" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - -  casa  en  Cuervanaca. 
38 Jesfís  Padilla 30's No tiene  casa  propia I casado y no  le van a hacer  una  En 1985 se  decide  esposa e hi-- 

(BS-MAT. -BN-BS) en  C.L.Prefiere  agarrar  por  su  pertenencia j os, suegro. 
un  pedazo  de  cerro  no a FEY; anteriormente 
muy  lejos  de  CL;  le  con  coqueteó  con  la  posi- 
viene  tener un lote coñ bilidad  de FAV.' i ~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~"""""""""-"-"-----------~--- servicios  en Z U E .  . - - -  

: 39 Vicente  Tapia  Calderón 4oI S Quiere  seguir  siendo ' hermana y cu-  hermanos,  cuña- 
ejidatario.Le  molestan  ñado;  sobrinos.das,  madre, ami- 

(B. SUR) casado os abusos  de  la  CFE  .Cree  gos y compadre.  Dentro 
( separadofque  es  mejor  irse  al  del  Com.Eji- 

da1 de K.S1117 - cerro o luchar  por  pue- 

I tienen  la  razón, y no 
I 
I con los avecindados,  por 
I que  seguro  tendrian  pro- - 

i 

blos campesinos;  ellos . .. (ComVigil. ) 

: ir  de  arrimados a C .L. 
f 

! 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~"""""""""""""""""""-"------------ ,blemas . 
UI Alejandro  López  Coria 60 's  Cree  que los ejidata" 

(B. viudo rios  tienen  la  razón 
1 que los abusos  de  CFE 
los tienen  cansados .Y 
quiere  seguir  siendo  eji 
.:: :ario.Es  la  mejor op- 
ción. 

hija y nietos  amigos,  compa- Corni.!?f?~%i 
dres,una  hija. B.Sur. 

- 
I 

~L"""""""""""""~""""""~"""""""""""""""""""""""""~"""""""""""""""------- 

Lr .1 1 i Pedro  Rebolledo  Trejo 50' S no Lo quiere m&  conveniente.  ir a cL .y vi-- El 0 Dent ro de 1 

casado vir  en  tierra d.e avecin- (9. S'R) e hijos;  nietos dal  n.sur 
amigos  ,esposa  Comisar ~j i ._ 

dados.No tendría  de  qué 
m;lntcmrse. a su cuidado. 



E l '  quiere  seguir  sien 
do e j   idatario y vivir- 
en t l e r ras  de su ejido 

40- 

(B. SUR) s i  va a C.L.Dierde sus 

I " 

tros dentro s 

allá) .Le molestan los a- 
busos de la  CFE y delos 

avecindados . 
I 

I 

_"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 
43 Jum Tapia Castañeda 50-60's No quiere  irse de arri 

(B. SUR) cas?c"\q nado, a que l e  digan aFí 
Eunice ? de Tapia en C ;  L ,Por  solidaridad 

familiar y con ejidata- 
r i 0 s . h  mismo  que hace 
en e l  pueblo puede hacer 
lo a l  sur  del  embalse,eii 

hermanos ,ma 
I I 1 media her-  dre,  sobrinos, 

- .. 
i 

i mana. esposa, amigos. 

I 

I 1 "~""""""_ 1 """"""""""""""""""""""""- las ZUE """"""" ""- ;""-;""""""""""""""-""----- 

Por conviccibn; los e j i  
datarios  tienen ' l a  razóir. 
No i r se  de "arrimado"y 
tener m& conf1i"ctos. Por 
j u s t i c i a ;  y un mejor  pa- 
go de bienes  afectados, !."""""""""""""""""""" """""""""""" 

i 
En 1979 participa-; i 

esposa, madre ba  en e l  CPCNB, sa i cuñado,herms 
l e  de a l l í  Dara fEr. na y sobrinos. 
mar FEJ, se& su 17 
der despues. i 

,"_"". """""",""" " " " " C  
I T"""""""-" "" """" 

: 45 !!omero .Rebolledo H. 50-6n S 
Se quedarfa s in   t i e r ra  

qua cultivar por l o  l e -  

j o r  pago  de sus frutales 
y sus casas. 

I (B. SUR) casado j os  .Le interesa e l  me-- 

I 
"""""""""""""""""""" """""""""""""""~""""""""..-"~""~~~~"~~~-""--"-"----------- 

! 

P 6  Doña Mari (?) Los ej  idatarios  tienen 1 I 
(B. SUR) 1 ' razón .Ella no quiere ir I 1 J 

viuda a l  pueblo en CL por las  i j hijos e h i j a s  

I j 

t i e r ras  y por las  casas ; nietos 
Qliere un mej or pago a I 

sus huertas. ~"""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""""~~"""""""""""""""-"----------- 
Margarito Sotelo B. No quiere ir a un pue- 

SO'S ' b l o  que  no es de  campe Amigos 
(B SUR) (viudo) sinos .Quiere un mejor- I 

¡ 

pago. ! 

"~""""""__""""~""~""""""""""~""""".""".""""""~"~~~""""""""""""""""----------- 

Gante 4@-50'st." ..:)r' 1ejanía;no  hijo,  amigos. Con~.Vig.rle 
Lambert0  Medina  de : 

i casado 

I 1 - . _  ~ - 

$: , I " ,  pierde sus ., esposa,  nuera, 

iustii'. ._. ... >';o de 

quiere un mejor pago de 
sus frutcl!.es. " 

1 
( I  Corn. 1: j i d  ;I 1 

i p .  SUR) eFE a los e j   idatar ios ;  U .Sur. 

~ ~~~ ~ 



.~ Ja ' 5 rlensa  que  el  ellaara- ...-..- 
i rio  tiene  la  razón; 110 una  hermana  esposa,hi ! I Presdte  .de y Marina  Sánchez 

(LA A~'~RIL!A) 
40's  admite  el  trato  de  CFE  sobrinos, un 

- \  

ja,  amigos.  ,Comis.Ejidal 
hacia los ejidatarios, 

casados  si va a CL  dejarla de, 
ser  ejidatario,  para ~ 

convertirse  en  qué?  Quie I 

re su ZUE en  tierras de- (Ver  anexos  genealógicos ' 

! su  ejido y un pago  justo  Cap. 2) 
Le bienes  distintos  de 
la tierra. 

funcionar5  para  muchos 
irse  de  "arrimados"con 
los avecindados;  va a . 

primo,  compa- , ,de B.Norte 
dres y un tío, j ! 
y un hij.0. 

I) .- 

1 
1 Ella  piensa  que  no:. 

. .  . .  . .- 

- . . . . " - . . . . . . - h;?yr pyob?cmas. - .,_ - . . .  . . . _""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""~"""""""""""""""""----- 

""" 

5 ?  

Victorino  Rabad5n 
J " S  

(B. NORTE) casado 
* 

(*j kept6 en I986 el pa.go c?e 
indemnizaciones,  pero  vive 
en  las  ZUE. 

Luis  Perez  Coria y 

Leonor ? 

(S .  SUR) 

60 ' s  

casados 

Los e  j idatarios  tienen 
razón.No  quiere  estar 
en  un  pueblo  que  no  es 
de  campesinos  ni  dejar 
de serlo  .Ni  estar  con los 
avecindados  .Quiere un me- 
jor  pago  de  'sus  huertas y 
vivir  en  tierras dc :F.' e . _  

esposa e hijos Cop&pj,p. N 

I. - -. 

i ido, - 
"L-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-" 

I 
Son  viejos ya, pero vi. 
ven  de la parcela y no- 
quieren  ir a parar jun-. 
to a los avecindados. 
Quieren un mejor  pago 
de  frutales. 
""""""""""""" 

-. 

""" """"" " - " " """""_ 
F52 Adolfo Salgado  Salgado 60's No quiere  ir a vivir 

casado a CL porque  no  le  con- 
(B. SUR) (separado)viene;  busca un mejor 

pago a sus hoteles y 
casas .EB. ejidatario  tie I 

ne  la  razón. 1 

""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""-"" 

i ,  I .  
. I  , 

dos hijas y t amigos,compa- :Comis,Ejjdal En el  Co- 
los yernos,  nie'  dres y un prl- ,B.Sur hace 

T tos. . 1 ,.- - mo. 
1 tierppo . 

I 
I /  i 

[ X  Zaragoza  Moj  ica No les  conviene  ir a 
Y 

. Albina  Salgado 60' S 
C .L. ; tienen  la  razón 
los ejidatari0s.Qui.e- 

casados Ten mejor pago a sus 
1,- 4 c&,  hoteles y ca - 
SilS. 

I 
~ 

i 
hermana y cuña hermana y cu , 
do,  sobrinos ñado,  amigosTl 

(Ver  anexos-genealógicos  cap. 
2) I 

"""""~"""""""-. - , ,  
" " 

hennana  de e- .,,,hermano Corn. E j ida1 
11.d . (13,: J i  ir) 
(Ver  anexos  genealógicos  del 

Cap. 2) 



(B. SUR) 
? ? 

sea un pago m5s jus t o  rra que le ofrecfa 

de ' l a   t i e r r a ,  CFE y la casa. 
de sus bienes  distintos 

. " " " " " ~ ~ " " " " " " " " " " " " " " " i " , " " " ~ L " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " , " "  

I 

55  Eligia Rebolledo ? : 30's Busca q u e l e  paguen ? 

- separada mejor su casa y huer- el pago de CFE y va Finalmente acepta 
(B. SUR) t a , , q u e ,  aunque pequeña a vivir  a C.L. 

I ' 8  

su padre y 
t í o s .  

1. vale. 
,"""""",,""~""""","~~~~"~""""""""""""""~""""""""""""""""""""--""------ 

56 Teodoro Alvarez ? 
.- .. . 50's Le interesa  vivir en 

e l  pagol. 'justo por sus 
huertas y casa. 

, [ , I S ,  1 , ,  I l.. 

t (B.SUR) t i e r ras  de su ejido y ? ? ? ? 

1 
I '  ' : \ I '  I ,./ í , ' 

_"""""""""""""""""""""""""""""""-"""------ 

I 



CAPITULO CINCO 

Conflicto  politico en un reacomodo d e  
poblaci6n . . .  planteamientos  alternati- 
vos,existen? 

t r i a l  y el  comercial. 

Por otra  parte, este tipo de relocalizaciones son proce.;os 

sociopol i t icos  que se preswentan COMO un espacio para la exp.re- 

siin de l a s  contradicciones y vicios(o irregularidades) ya : n s t , i - -  

tucionalizadas  en la administración prjblica d e l  p a i s , y  son, a la 

vez, la  via por la que el peso d e l  proyecto  de  desarrollo  energs- 

tico  nacional  recae sobre los sectores  campesinos,  normalmente 

los más afectados por estas obras. ' 

Es decir, los reacomodos  involucran a dis t intos  niveles de 

poder que  se  articulan en el tiempo.En el caso que nos ocupa,  el 

Ejecutivo  Nacional y la Gomisidn  Federal de Electricidad aparecen 

corno los  actores de mayor peso p o l i t i c o  en el pro(_t33o de reubica- 

ción(l"  nivel^ de integraci6a). El primero  constituye la cúspide 

politica  del pais, y de 61 emana la jerarquización  de las metas 

ptiblicas nacionales,  respaldado por la legalidad  que  le  brinda la 

Constituci6n.Es 81  quien confiere a los ejecutores de la presa y 

de la reubicacih la capacidad.de  hacer  "suya",administrativa. 

politica y económicamente la zona d e l  embalse. 

http://capacidad.de


Las preguntas que surgen de e s t e  p : * n ~ ~ ? -  'la ~ ~ ~ l . € t i c o - a d m i n i s - -  

trativo  son:?hasta qué punto es te  territnrio ir-tv~lt;crado en el 

proceso estratégico puede s e r  ~ ~ o n o p o l l z a d o  pbr l a  CowisiGn I'e2~- 

de Electricidad? , ?De qué fhcto.r; : ~;L:; . . - . : I-~?C t'i:t.o O 1.0 f.:tlcí.l i- 

+,an? ,?Por qué en las circunstancias del (3"rt;:o ~ - ~ x i ~ ~ i s ~ t ; o  no " r 1 \ r  - "  !Jo 

o t r o  t,ipo de respuesta por parte d e l  goLieriIo del. Gstado de Gue- 

rrero? 

Hasta donde sabernos, l a  p u e s t a  e n  marcha de una hidroelec- 

, t r i c a ,  como é s t a ,  es un proceso bastante largo ;  tanto como e l  

tiempo que transcurre entre el diseño de la presa, l a   rea l izac i6n  

de estudios  geolcigicos de f a c t i b i l i d a d ,  l a  elecci6n  del  lugar 

para construir l a  casa de máquinas y l a  cort ina  de la presa, la 

aceptación y entrega de un f i n a n c i m e i t n o  externo por - parta de 

organismos f inancieros  internacionales,  l a  elaboración d e l  pro- 

yecto de reubicación de  l a  población y el-acuerdo con e l  Go- 

bierno. de l  Estado donde se harátn- l a  presa y las reubicaciones. 

A p a r t i r  de todo e l l o ,  l a  Comisión Federal de Electricidad 

t e n d r 8 ,  - d e  f a c t o ,  "manos libres" (valga l a  expresibn) para rea l izar  

su obra en e l  t e r r i t o r i o   e s t a t a 5 ; s i  la zona en la.que-.se efectuay-z 

rán no c o n s t i t u y e  un roblema pol i t i co   serio^ en algún  s sentido+ . .  

para e l  gobierno  estatal(y,  en ocasiones, aún a s i ,  como en el 

caso de Laguna Verde , Ver. 1. 

._ 

En .este-.sentido podemos decir  que la   act ividad de las' i n s - : ,  

tancias del gobierno estatal(2" nivel  de integración) se dará a 

expensas de los intereses locales y bajo  l a  pauta que rnarqum las 

decisiones y necesidades del Ejecutivo Nacional.Adernás, e n  este  

caso, a l o  largo del proceso de keubicaci6n,-"las^acciones- de este- - - -  



2" ,n ivel ,  se verán  restringidas s i  pudieran  complicar o C C ? I ~ ~ . Y - I ; J C ~ -  

nerse a las   gest iones  e irregularidades en el proyecto de reuh - 

cacibn(exigir  a CFLF que cumpla con las expropiaciones de t i e r r t A s  

afecta.das, por e5emplo;cz bien, que modifique e l  proyecto d e  reu- 

bicación en función de las n :esi(..'.?des de l a  población afectada).  

Antes de  continuar, podcraos hacer 1-ll>a acI.hraci6n que sugiere 

involucrados en l a  reubicaci6n  están  involucrados en l a  reubica- 

ción  están vinculados a interese municipales y regionales y que, 

a p a r t i r  'de e l l o ,  l a  CFE tiene que acceder a las peticiones de 

los  lugareEos apoyadas por e l  rounicipio. 

Acatlán d e  Rlo iba a s e r  reubicado a l  o t r o  lado del  r f o  

Balsas, frente a s u  asentamiento  original.Sin emhargo, frente a 

l a s  presiones de los  habitantes de es ta  ranchería y las del Npio. 

de  Tlacotepec,  la  opci6n presentada por l a  CFE da iilarchs atr93 y 

son transladados  cerro  arriba, sobre l a  misma r ibera  e n  l a  que 

estaba su asentamiento  original.?La  razón?,tanto e l  municipio 

como los  .habitantes de  Acatlán  estaban  involucrados en una econcr- 

mia -clandestina que proporcionaba fuertes- ..irtglieQus informales a 

funcionarios del municipio y .  otros de l a  regi6n.' 

Ahora bien, cuáles son los beneficios que- representa una 

presa y la  reubicación- más que nada e s t a  tíltirna-  para e l  gobier- 

no estatal?   Sin-que por-&lo obviemos que e x i s t e n -   c r í t i c a s  . y 

ret icencias  que se mantienen fuera d e l  terreno de  l a  acciijn p o l i -  

tics. 

Están de por medio conveniencias  para las instancias munici -  

pales e indirectamente  para todo e l  Estado en estas mismas condi- 

ciones de acatamiento y apoyo a los objetivos de inter& público 
,_ 



nacional e j e r c i d o s  por la CFE.E'l que 4st.a lleve a cabo reuhica- 

c i o n e s  por l a s  que edi f i ca  nu.2vos asent,:trnientos  dotados de todos 

los servicios  r e s u l t a  un ofrecini ento in-i-.i-I::r.esante para algunos 

municipios s i  pensamos en que el gnbi+l,rlo c s t a t a l  y e l  municipal  

incrementBar$n sus niveles de dctSac, i6n de servicios Phbl iCos  sin 

desembolsar para e l l o  parte de s u  presupuesto .  

En e l  caso expues to ,  e l  Nuevo Balsas r e s u l t a b a  ~ 0 ? . 1 v ~ n ~ - k ; n t . a  

para el Municipio  de  Cocula,   quien además t u v o  ocasibn d e  pedir a 

l a  Comisi6n Federal d e   E l e c t r i c i d a d  que r e a l i z a r á   a l g u n a s   o b r a s  

d e n t r o  de la misma cabecera municipal  ( r e p a r a c i ó n  de un puente ,  

c a l l e s ,  etc. 1. Esta especie de condicionamiento o t r a n s a c c i ó n  se 

extendió en un momento dado h a s t a  la C o n f e d e r a c i b n  Nacional  Cam- 

pesina d e l  Estado que,  por  l o  que hernos mencionado, solicitó a 'la 

CFE que construyera guardaganados e n  el e j i d o  de R í o  Balsas y Shn 

N i c o l á s  para e v i t a r  destrozos en las c o s e c h a s   d u r a n t e  la Qpoca de 

s iembras .  

Para la CFE, por su parte, e l  aceptar este tipo de . transac- 

ciones implica c o n t a r  con el apoyo - s o l i c i t o  de - las instancias  - 

municipales  y.. aún .estatales' en caso de presentarse a lgún - proble-1 I 

ma. Y por otro- l a d o ,  e l  d i s e ñ a r -  la r e u b i c a c i 6 n  en thrminos d e  

r e u n i r  varias comunidades  en un s610 pueblo, cosa que también 

fortalece o d e b i l i t a - a  los m u n i c i p i o s   e n   c u e s t i 6 n  por l a  pérdida 

de 'habitantes y rancher ' ías-  con varios' servicios' . s i g n i f i c a  un 

ahorro  técnico y financiero. A la vez que "cuidar una imágen"  que 

en aNos a n t e r i o r e s  mereci6 fuertes c r í t i c a s  de ;la opinidn p~blica 

por c o n s t r u i r  pueblos "que no se habi taban"(Ver  por ejemplo los 

reacomodos. en Chicoasén , C h i s .  3.; " 
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En este s e n t i d o  es n e c e s a r i o  agregar que tales crít icas se 

enfocaban   tambikn   hac ia  e l  h n e j b  y e s t r a g o s  que  en e l  sector 

product ivo   habian  producido l a s  r e u b i c i o n e s   a n t e r i o r e s . D e  ahí que 

en el caso de l a  h i d r o e l k t r i c a  E l  Caracol, e l  programa y e l  

d i s c u r s o  para la r e u b i c a c i d n   c o n t e m p l a r á  "...la c r e a c i d n  de fuen-  

tes de trabajo . . .  Y una o r g a n i z a c i d n ( d e  los r e u b i c a c i d n )   q u e  ase- 

gure su  independenia  económica y e l  b e n e f i c i o   e q u i t a t i v o  para 

todos. . . " ( I n f .   L a b o r e s  CFE: 1979 , 1). 

Y, además, l a  nueva p o l i t i c a  de reubicac i6n-   anunc iada  as í  

por l a  paraestatal- c o n s i d e r a r á   e n  primer término los i n t e r e s e s  

de  los afectados.por o t ra  parte, el modelo de  r e u b i c a c i ó n   q u e  se 

p r e t e n d í a   a l c a n z a r  podía mirarse como una  bandera p o l í t i c a  sus- 

ceptible de ser u t i l i z a d a  para f i n e s   p e r s o n a l e s  de a s c e n s o  polí- 

1 t i c o  para los  r e s p o n s a b l e s  de l a  r e u b i c a c i 6 n   d e n t r o  de l a  paraes- 

ta ta l .  
I 

La s i t u a c i ó n   i n t e r n a  de la  paraestatal se u b i c a   e n  el marco 

d e  una l u c h a  p o l i t i c a  permanente   entre  el SUTERM y el p e r s o n a l  de 

c o n f i a n z a . L a  Jefa de la  3rigada h t e r d i s c i p l i n a r i a   d e   E s t u d i o s  

Socioeconómicos  de l a  CFE estuvo  apoyada por e l  s i n d i c a t o  y tomó 

la i n i c i a t i v a   e n  l a  p u e s t a   e n  marcha del proyeco i n i c i a l  que 

l u e g o   f u e r a  cancelado por e l  I n g e n i e r o  Del Pozzo. 

S i n  embargo, no pasartia mucho tiempo s i n  que se m a n i f e s t a -  

rfin las c o n t r a d i c c i o n e s   e n t r e  e l  modelo democrático por e l  que 

los afectados podían elegir el nuevo l u g a r  para s u   r e u b i c a c i ó n  y 

o r g a n i z a r s e ,  e l  p l a n t e a m i e n t o  de u b i c a r  tres comunidades d i s t i n -  

t a s  en un sólo a s e n t a m i e n t o ,  y las d i f e r e n c i a s   p e r s o n a l e s   e n t r e  

la Jefa de l a  Br igada y 4 Ing.  Del P o z z o ( c f r .  cap. ,tres. 1. 

Considerando l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  Municipio de Cocula de  

It0 
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adquirir mas poblacibn y servicios  de  infraestructura, podemos 1 

decir  que  esto  se  tradujo  en  su  apoyo  como  soporte  externo  para t I 

1 

0 j 

las  demandas y elecci6n  de  la  facción y sector de pequemos  pro- 

pietarios  balsefios. 

Por  otra  parte,  existian  conveniencias e intereses  politicos' 

de  parte de esta  misma  facción.Hahlemos  por  ejemplo  de  los  rela- 

cionados  con  retener  el  control  sobre l o s  recursos  productivos, 

como ya lo hemos  discutid0.A  ello  tendríamos  que  sumar  su expec- 

tativa  de que,+al tener  un  pueblo  con  mayor  infraestructura y 

posibilidades(luz,teléfono,calles adoquinadas,iglesia,casa del 

pueblo,  tecnol6gic0,etc.)  que  la  propia  cabecera  municipal  en 

Cocula no tenía, los pondria  en la posibilidad  incrementar  sus 

recursos  (Inf. J. M. : 1986 ,B. Sur). 

Tenemos aqui un tercer  nivel  de  integración qu9, si bien 

resintió  sobre si el  peso  del  proyecto  de  desarrollo  energético 

nacional,  retomó y buscó  asegurar  beneficios  inmediatos y a largo 
- 

plazo de la CPE y de la  reubicacidn  misma.No  obstante,  como ya 

dijimos  en los apartados  anteriores, el provecho o las  ganancias 

politicas  que se dieron,  nunca  fue  homogéneo. 

A decir  de  Petersen(l982) , las  reubicaciones  resultan "mi- 

graciones  forzadas"  en  tanto  que  los  afectados  no  tienen  otra 

posibilidad de reubicarse y pierden su capacidad  de  decisi6n 

plena.Nosotros  hemos  concluido  de  esta  experiencia que, para 

ciertos  sectores de la  población  afectada  con  mayor  manejo  de 

recursos políticos y económicos, tal vez no  siempre sea sí.En 

ello va de por  medio el que sus demandas o elección(en  este ca- 

solno se contrapongan a los intereses  municipales, s i n o  que se 
a 



conviertan  en  un  soporte  reciproco  entre ellos y estos  últimos  en 

un  primer  mo&nto.  'Asimismo , no  representen  una  contradicción  para 

el  proyecto(varias  comunidades  en  un solo asentamiento,  aquí)  de 

la  instancia ejecutara. 

Una  vez  presentadas  todas  estas  condiciones,  nos  podemos 

explicar  el  que  la  actividad  politica  de  una de las  faceiones(a- 

vecindados)  se  diera  en  terminos  de  ser  un  intermediario  de  la 

misma  institución que provocara  las  afectaciones. 

Aunque la actividad  politica  de  ambas  facciones  se  estable- 

tió en  el  marco  de  una  estricta dependencia(CFE,CFE-SRA), parece. 

que la  política  nacional  en  el  campo-como  dice E. Wolf (1976)- 

, 

favorece los intereses  de  los  grupos  campesinos  con  mayor  poder 

en el  ámbito  1ocal.Mo s610 las  relaciones y nexos  hacia  el exte- 

rior, a s i  como  su  fuerza  internasresultaron  soportes  que  avalaran 8 

sus  prouestas. Se debe mis bien-  como. .ya hems argumentado- a la 

existencia-  de  una  organizacidn  politica  preexistente,y,  de  igual 

forma, a una  coyuntura  politica  regional. 
j 

En este sentido  cabe recordad que la comunidad de estudio 

estaba  geopoliticamente  dividida  desde  mucho  antes  de la reubica- 

cic5n.Si bien es  cierto  que  la  mayor  parte de servicios  entraron 

al  pueblo  por  gestiones  iniciales  del  poder  ejidal  de Balsas Sur 

hacia  el  Municipio  de  Zumpango  del  Río(hoy,Ernesto  Nerilpara ser 

consolidados o manipulados  finalmente por representantes  del 

poder  civil  en  varias  ocasiones,comohemos  argumentado  con  ante- 

rioridad.También  lo  es que los  acontecimientos  regionales  del 

lado  de  Zumpango del  Río le restaban  la  estabilidad  que  en  este 

aspecto  pretendía  el Mpw.de Cocu1a.Y que quizá en el lo  estriM 

el  que4  este  Sltimo  tuviera mayor representatividad  de  esta co- 

4+2 
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yuntura   ante  e l  gobierno  estatal .  I 

0 : 
En e l  c o n t e x t o  de transformaciones   que impone  una presa 

hidroelbctrica y las r e u b i c a c i o n e s  asociadas a e l l a ,  l a  p l a n i f i -  

c a c i d n  de los e j e c u t o r e s   c o n s i d e r a  mbs a los i n t e r e s e s   r e g i o n a l e s  

que a los locales.0 bien,   apoyan a &tos p a r t i e n d o  dk la c o i n c i -  

d e n c i a  de ob je t ivos   "modernizadores"  de a q u d l l o s . E l  afectado 

siempre s e r á - v a l g a  l a  redundacia-  e l  afectado. 

S i n  embargo, constatamos  que e l  impacto de una r e u b i c a c i ó n  

se impone d r h t i o a m e n t e  a los  sectores   campesinos   que se c o n t r a -  

ponen- no a l a  e j e c u c i d n   d e  una obra t é c n i c a  y a l a  r e u b i c a c i ó n ,  

s i n o  a l  modelo de r e c o n s t r u c c i ó n  de la i n s t a n c i a   e j e c u t o r a .  

P e r o   e x i s t e n  otras variable que  t ienen  que  ver   no  únicamente  

con e l  a s p e c t o  y las c o n d i c i o n e s   r e g i o n a l e s   q u e  .hemos r e f e r i d o ,  

s i n o   c o n  las  i m p o s i b i l i d a d e s  de hecho,  de resarcir tierra b a j o  

régimen agraria y ,  l a  i n e r c i a  y v i c i o s  de l  sistema a d m i n i s t r a t i v o  

e r i g i d o  para " r e s o l v e r "  los problemas d e l  agro mexicano. 
." . .. . . ~  - "" - 

Las demandas ejidales e n  -este caso,   -ponian  en duda l a  efec- 

t i v i d a d - d e l  modelo de r e u b i c a c i ó n   e j e r c i d o   d e  hecho por la CPE en 

todos los s e n t i d o s ;   a t e n d e r  el a s p e c t o  de v iv ienda  en terminos  de 

los demandantes   hubiera   s ignif icado  poner   en  juego o/y t r a n s f o r -  

mar, de e n t r a d a  las estrategias económicas de l a  paraestatal, 

' aunque no de manera s i g n i f i c a t i v a . L a s  demandas e j i d a l e s   c u e s t i o -  

naban más que otra cosa, s u  d e b i l i d a d  en cuanto  a a s e g u r a r  efec- 

t ivamente  l a  conservac idn   de   b ienes   product ivos  para l o s  afecta- 

d o s ;  ya no digamos, d e s a r r o l l a r  proyectos en este sent id0.Y  aún 

más, tocaban de fondo el a s p e c t o   i n f o r m a l  de e x p r o p i a c i o n e s  de 

tierras de régimen agrario que de alguna  manera es un punto común 
8 



a muchos  otros  tipos  de  proyectos  de  desarrollo en el país. 
I 

13 _ '  La edificacih de  tres  pueblos en lugar  de  uno  bajo el sis- 

tema de autoconstrucción  hubiera  restado  el  nivel  de  comisiones 

tos  en los trabajos  previos a la  edificacibn  de las viviendas. 

S i n  embargo,  los motivos de  peso vienen nuevamente  relacionados 

con  aspectos  políticos  regionales;  Cocula  no  hubiese  quedado  como 

poseedor  de  un  asentamiento  de 132 has  con 600 viviendas y topdos 

los  servicios  públicos,  sino que la  población se hubiese  distri- 

buido  entre  ambos  municipios  de  la  comunidad  balseña  tradicional. 

Por  otra  parte,  en una comunidad  donde l o s  mayores recursos 

y capitales se fincaban  en  las  pequeñas  propiedades y la  agricul- 

tura  ejidal  era Msicamente de  autosubsistencia  (cfr.  Cap.29, 

implicaba  que  las  afectaciones  que  sufriria no fueran  considera- 

das  por el gobierno  del Estado corn una  pérdida  cuantiosa o irre- 

parable en :454H?4ai" -& -i.agW3sos . ' 

A ello  tendrfamos  que agregar el hecho de que  las  distintas 

violaciones a la &ey--de -Reforma Agraria por parte  de la CFE, 

pudieron  ser  "diluidas"  en  el  contexto  de  amistades  instrumenta- , 

les 'y trámites  informales y/o irregulares  para  evadir  el  curso 
4' legal  de las gestiones de expropiaciones 1 Aunque , indudablemente, 

ante  objetivos  de  carbcter  público  como la hidroelhtrica, el 

aguardar a que la SRA cumpliera  con sus actividades  en  este  sen- 

tido  quizá  hubiera  implicado  retrasos  en  la  consecusión  de los 

trabajos.Aunque  esto es relativo,  si  contamos  con el retraso  de 

tres algos que la obra tuvo. 

Más bien,la  viabilidad de este tipo de acciones está propi- 

ciada-cono sin reubicación de por medio- por la  misma  dintimica 



i n t e r n a  de i n s t i t u c i o n e s  como la SRA.En dbnde las i r r e g u l a r i d a d e s  

en  procedimientos  legales se han hecho hábitos de funcionamiento.  
3 : 

Ahora b i e n ,  como i n s t a n c i a  de p e s o   p o l i t i c o   r e c o n o c i d o  a 

n i v e l  federal, e independiente  de la a d m i n i s t r a c i h   p ú b l i c a  d e l  

país, l a  a c t u a c i ó n  de la CooGdinadora  Nacional  Plan de Ayala 

(CNPA) en el c a s o  de B a l s a s ,   r e p r e s e n t ó   u n a  p o s i b i l i d a d  de apoyo 

pol i t ico  e f e c t i v o   e n   c u a n t o  a las demandas expropiatorias,como 

hemos v i s t o . S i n  embargo, s u   a c t i v i d a d   e n   t o r n o  a l a  r e u b i c a c i ó n  

de esta comunidad y a sus demandas sobre e x p r o p i a c i o n e s  de tie- 

rras, f u e   d e t e n i d a  por l a  componenda p r o p u e s t a   p o r  la CFK a l a  

f a c c i ó n  de ej idatarios meses a n t e s   d e  que las a g u a s   d e l  embalse 

l l e g a r a n  al pueblo .Só lo  a par t i r  de ese momento. las  demandas de 

l a  f a c c i ó n  sobre la c o n s t r u c c i ó n  de z o n a s   u r b a n a s   e j i d a l e s   f u e r o n  

a tendidas .  

La dinámica y las  t r a n s f o r m a c i o n e s  de los g r u p o s   p o l i t i c o s  

e n   ‘ c o n f l i c t o   e n  el n i v e l  local, fueron  arrastradas, práct icamen-  

t e ,  por la s i t u a c i 6 n   a n t e s  referida. Pensamos que -el lo l l e v a r i a ,  

- -_. ~ . -  ~. - 
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f i n a l m e n t e ,  a una i n f l u e n c i a   d i f e r e n c i a l  sobre los grupos  en 

c o n f l i c t o ,  y que seria as í  por 1e-s mismas caracteristicas socia- 

les de los mismos en l o  que a su composición se refiere. 

Ambas facciones  han  emergido en l a  c o y u n t u r a   d i s r u p t i v a  

p r o h i c i a d a  por l a  r e u b i c a c i ó n  y exacerbada por su  modal idad,   que,  

además de d e s e s t a b i l i z a r  el l i d e r a a g o  y l a  e s t r u c t u r a  de poder 

propia de la comunidad, no c o n s i g u i d   a t e n d e r  las neces idades  

especificas de los afectad0s .h  este s e n t i d o ,   n o   n o s   r e f e r i m o s  

t a n t o  a l  diseNo d e l  p r o y e c t o  de r e u b i c a c i ó n  dado a conocer  de 

manera oficia1,com hemos expuesto   en e l  primer c a p i t u l o ,   s i n o  a 
a 



s u   d e s a r r o l l o  real y a las  t ransformaciones   que   tuvo  e n  los pri- 

meros moment0s.Y  tambibn a l  hecho de  que e l  fenbmeno p o l i t i c o  

local se v i o  afectado e i n f l u e n c i a d o  por l a  lucha de poder a l  

i n t e r i o r  de l a  CFE. 

Sabemos  que las r e l a c i o n e s  locales e x i s t e n t e s   d e t e r m i n a n  l a  

a p a r i c i ó n  y las formas de o r g a n i z a c i ó n  de los g r u p o s   e n   c o n f l i c -  

t o . L a   d i s t r i b u c i b n   d i f e r e n c i a l   d e l   p o d e r   e n t r e  e l  sector de agri- 

c u l t o r e s - f r u t i c u l t o r e s ,   g a n a d e r o s  y comerc iantes   en  realaci6n a 

otro,  compuesto por ej idatarios y J o r n a l e r o s ,  ofrecia a l a  r e u b i -  
\ 

c a c i ó n  una  comunidad en l a  que de antemano los i n t e r e s e s  políti- 

cos chocaban.Contemos, ademAs, con  que a l  ser t o c a d o s  por éste 

los s e r v i c i o s   p ú b l i c o s  del pueblo ,  las v i e j a s  o r e c i e n t e s   r e n c i -  

l l a s  y c o n f l i c t o s   e n   t o r n o  a ellos b r o t a r o n . L a   p o s i b i l i d a d  de que 

e l  Municipio de Cocula  quedara como " duerno de los s e r v i c i o s  que 

n o s o t r o s  hemos g e s t i o n a d o  y nos ha dado nueskro  municipio . .  . " 
(Infi=M. T.: 1984-;-B.-W~- fue-=un; punfo-que .inicialmen%e--someilethd- ;-a 

d i s c u a i b n  el lugar para ' l a  r e u b i c a c i ó n   d e s d e  el dmbito local .  

- 

L a   d e f i n i c i d n   d e l  nuevo s i t i o  para l a  r e u b i c a c i b n   e n  terre- 

nos e j i d a l e s  a f a v o r  de los i n t e r e s e s  d e l  sector hegembnico(ec0- 

n6mica y p o l í t i c a m e n t e )  de l a  comunidad, más l a  e r d i d a  de b i e n e s  

de producción para una  mayoria de ejidatarios, f u e  e l  f a c t o r  

detonador  de la c o n t i e n d a   f a c c i o n a l .  

En este s e n t i d o ,  cabe mencionar  aqui  que  aunque  una  buena 

parte de la f a c c i 6 n  de a v e c i n d a d o s   e r a n   e j i d a t a r i o s  y j o rna le - '  

r o s , l a  mayoría la formaban estos dltims.Es decir, el  número de 

e j i d a t a r i o s  de ambos e j i d o s   e n   r e l a c i ó n   c o n  l a  p o b l a c i ó n   t o t a l  de 

l a  comunidad era menor( Bi de certificados agrar ios   hablamos) ;  

pero no i n v a l i d a b a  e l  hecho de que  muchos  avecindados pobres 



hicieran uso del ejido para. cultivar una  parcela  cada  aso.  Conte- 

mos,además,  con que la comunidad de eswtudio ejercia la migración 

temporal hacia centros urbanos como un recurso asiduo y que esta 

podria seguir siendo para- muchos avecindados la solucidn a sus 

necesidades bdsicas: 

Q : 

La  estructura de poder de la comunidad fue,  sin duda, el 

embrión que condicionó y posibilitó  la rápida .formación de la 

facción de avecindados.Al verse agredidos por el impacto de la 

relocalización y en peligro sus fuentesde poder, el sector hege- 

rdnico se hallaba organizado como grupo familiar extenso, y ubi-  

cado en puestos politicos junto con sus allegados.Estas condicio- 

nes previas hicieron posible una rdpida acción politica defensi- 

va, y consolidación del Comité Pro-construcción del  Nuevo  Balsas. 

Que,finalmente, se manifestó como seguidor de la opción que pre- 

sentaba la paraestatal.'Así,s~~ acciones fueron,signadas por  la 

dependencia de las de la CFE en el terreno de -las transacciones 

dentro de- la rsubicacih para--co-nseguirz a -tra& de.... ello- una 

serie de  beneficios dentro de su condicidn de  afectados. 

Hemos señalado que el tiempo de duraci6n de esta facción, 

por la  misma dependencia y utilidad que en este caso tenia,  se 

vio determinado  claramente' por  el final de la primera fase de 

reubicacidn, y por el desplazamiento obligado que de sus activi- 

dades polrticas como intermediarios hizo la CPE al acercarse el 

momento del traslado.Sus objetivos estaban resueltos, y su razón 

de ser desapareció a partir de entonces,para dar  paso tan sólo a 

la anterior distribución de poder de la cual partiera.Esto es, 

una- vez realizado el traslado, la distribución y control de re- 
8 
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cursos  politicos y econ6micos  siguió-  en  tCrminos  generales-  la 

pauta  previa a la reubicación.Las  jóvenes  generaciones  de bal.9e- 

ños pequeños  propietarios  comenzaron  entonces a ocupar los cargos 

municipa1es;con  la  excepcidn  de  muy  pocos  capitales  nuevos  surgi- 

dos en  el.proceso  de  relocalizacibn, los comerciantes y los  agri- 

cultores y fruticultores más acaudalados,siguieron  siendo los 
c 

niismos . 
Es por  la  situación  previa y las  condiciones  de  clase  que  se 

virtieron  en l a  estructura de esta  facci6n  que,como hems demos- 

trado,  consideramos  que  Bsta  reprodujo el esquema  de  dominaci6n 
r 

previo  de  la  comunidad. 

Pensamos que los objetivos  públicos  asumidos por cada  fac- 

ción  no sdlo eran  la  expresidn  de sus necesidades y demandas, 

sino  que  respondieron a las  presiones  llegadas  del  exterior(l6a- 

se,relocalización  poblacional).En.  este  sentido,  la  facción de 

ejidatarios nos lo muestra  con  claridad. 

Las  demandas  iniciales  se  dan  en  funcidn  de los prejuicios 

que  causaría  la  decisi6n  de  ir a vivir  lejos  de gus parcelas; 

posteriormente,  cuando  se  acerca  el  final de la  primera  etapa  de 

la  reubicación y se presenta  la  ocasión  para  conseguir su objeti- 

vo público en terminos  de  losnuevos  pueblos  ejidales, su8 activi- 

dades y demandas  giraran  en  torno a las  especificidades  de los 

pueb1os.h este  sentido,  también la facción  ejidal, comenzó a 

utilizar los términos  del  discurso y los  ofrecimientos  tanto  de 

la  Comisión  Federal  de  Electricidad como de  la Ley de  Reforma 

Agraria,gracias a la asesoria  que  recibía. 

La facción de avecandados, como lo hemos  comentado, retornó 

dentro  de  sus  objetivos,  planteamientos  oficiales  quede  inicio 



fueron expuestbs por  la  Brigada  a los afectados;y a partir de 

ello, fortaleció sus posibilidades de transacción con la  paraes- 

tata1 y consiguió el apoyo del gobierno del Estado.Al alinearse 

dentro  del proyecto presentado por  .la CFE y significar una  posi- 

billdad de mejoras en servicios(vg.1  a nivel microregiona1,le fue 

dada la legitimación a su elección que facilitó su posici6n para 

exigir  a CFE el cumplimiento de ciertas particularidades(como la 

supervisión de las construcciones). 

9 : 

Creemos que en el caso expuesto, el reclutamiento tuvo una 

variable que motiv6 de raia la adscripción de  miembros  a la fac- 

ción de avecindados:la  incertidumbre e inseguridad del reubicado- 

desplegaron en este sentido fue significativa como elemento def- 
, initorio d e . l a  selección política de una gran mayoría.Las  asam- 

bleas,  las pláticas informales, los -"tours" al nuevo pueblo, la 

coercidn, . '  la inf luencka, -faeran instrumemkos--de -- .persuasidn que 

consiguieron acercar a la mayor parte de avecindados y ejidata- 

rios -a esta-facci6n;-"a travh- de-los -%íderes.-Sin -embargo,- pensa- 

mos que dentro de la zona de primer orden de la facción, los  lazos 

de los líderes con los miembros de la faccibn fue UA elemento 

importante en pocos casos. Como hemos expresado es este sector 

hegednico el  que aprovecha la facci6n para sus propios objeti- 

vos. 

La facci6n e3idal se mantuvo influenciada por  un sello agra- 1 

rista que marc6 su trayectoria y su discurso; y que, si bien no 
I 

provenia  de  una concepción colectiva que se dejara sentir con la 

misma  intensidad antes de suscitarse el conflicto po1itico.a la 

luz de la reubicacih adquiri6 gran significaci1on.Podems decir 



que  el  reacomodo y sus modalidades  en  cuanto a afectaciones hacia; 

el  sector  ejidal,  fueron  un  factor  motivadar y orientador de un 

aprendizaje forzoso y paulatino  por  parte de sus integrantes, en 

lo que respecta a la  valoración  política d e l  sjido.Era, pode 

demás, el Único  elemento  político  aglutinador  con  el  Que  contaban 

0 ." 

para  intentar  hacer  valer  su  opinión y alcanzar sus objetivos. 

Si  bien  este  manejo  ideológico  agrarista  estuvo  auspiciado y 

fomentado'por la  asesoria de un  agenteexterior a la comunidad con 

sus  propios objeuvos, la dinámica  misma  del proceso de  relocali- 

zación  cedió  paso a una  concientización  de los ejidatarios  sobre 

sus  posibilidades y limitaciones  como  sector  económico  en el 

país. 

Ambas  facciones  utilizaron  en la competencia  entre  ellas, 

elementos  del  discurso y objetivos que figuraban  en  la  agencia 

ejecutora  de  la  reubicacidn y otras  instancias  particulares(1ng.- 

Andraca,CNPA).La  faccicjn  de  avecindados  empleó el discurso  en 

favor  de  "las  mayorias" que la  propia CFE y el gobierno  del Esta- 

do  emplearan  con  anterioridad. 

.* 

- 

En lo  que  toca a las actividades  de  los  líderes  de  ambas 

facciones. como intermediarios  en  la  reubicación con respecto a la 

CFE o a la SRA, podemos  considerar  que su intervencidn  tuvo  fines 

distintos.Mientras los lideres de la  facci6n  de  avecindados,no 

sin tener  de por medio  metas  colectivas,  obtuvieron  ganancias  de 

tipo  económico que se asociaron a la  movilidad  ascendente  de  uno 

de  ellos,quien  recibió  varias  casas  dentro  del  nuevo  pueblo. 

Creemos  importante  destacar  que es esta la primera  ocasidn - 
en  todos los asos de reubicaciones  realizadas  por la Comisi6n 

1 



Federal de Electricidad-en que, debido a sus acciones, un grupo 

consigue organiskrse’ politicamente; primero, para  llevar el con- 

flicto  al terreno de las transacciones durante la  primera fase  de 

reubicaci6n.Segund0, la organizacibn política de  un  grupo campe- 

sino sin poder econ6mica ni politico constituye un precedente 

Único  dentro del Ambito de una relocalixaci6n. La facci6n que en 

un  principio no recibió ni aceptaba  la posibiliaad de transaccio- 

nes de  ninguna especie consiguió llevar  a  la  instancia ejecuto- 

ra,no sin mdltiples tropiezos.al terreno penal en  los años que 

siguieron a 1986. 

Resulta de interés, pero  como  parte de otro estudio, hacer 

un  seguimiento de las actividades desplegadas por los miembros 

ejidatarios y avecindados  en las zonas urbanas ejidales para 

determinar hasta que punto, las circunstancias nacionales e  in- 

ternas de la propia paraestatal, logran descalificar o evadir las 

deraandas-xaurg-idas de -4a -facti-bn-.de e5i8a~ar-ies---sn”co~altcsia - - - 

4 

i 

con 

se 

sus derechos agrarios. 

Sin- d,uda,- -3legar6~- e l  -a@mento- en -que , an.t;e- -3as presiones ~ que 

continuaron haciendo a  lo  largo de casi  tres años contra la 

CFE,se efectúe una transacción econ6mica que supere los montos 

con los que se pretendía indemnizar-a los miembros de la facción 

de ejidatarios en 1986 por sus bienes distintos de la tierra. O, 

quiz4 un nuevo giro en las acciones politicas y administrativas 

del  gobierno federal se cierren los expedientes de este caso 

definitivamentre, con cualquier pretexto, sin respetar el trámite 

juridic0 correspondiente. 

De todas formas, pensamos que los resultados de esta reubi- 

caci6n poblacional en términos del  conflicto, de las violaciones 

http://facti-bn-.de


a la  Ley agraria, de las estrategias usadas por todos los actoges 

sociales.  que participaron, y de  la nula actividad de las diferen- 

tes  instanciasde gobierno, requerirían de ser conocidas-por via 

oral o escrita-  por  muchas otras comunidades en una situacidn 

semejante.Acudimos  a  esta alternativa porque consideramos que la 

única  posibilidad de que se constituya una legislación para  lle- 

var a  cabo reubicaciones de población, implica partir desde las 

bases  afectadas  para  que ellas presionen por sus derechos y para 

que las instancias ejecutoras, cualquiera que  ella sea. trabajen 

en au  beneficio  tambi6n. 

Q : 

Pensamos que en un futuro próximo habrá nuevas peticiones de 

instancias financiera como el Banco Mundial(vg.Presa de Zimapán,- 1 

1986lpara  que los  ejecutores del proyecto de reubicaci6n y de la 

presa cuenten con elementos profesionales capacitados el estu- 

dio  esta  problemcitica social con  el objeto de aminorar los efec- 

tos nocivos de la reubicacidn. 
. . -. - - . . 

Esta coyuntura predecible se presta como un espacio para 

apoyar - el desarrollo.deuna legi.slaci6n-para 10s reubicados, por 

la cual se condiciones' la participación de  instancias gubernamen- 

tales apropiadas(producci6n agropecuaria. transportes,obras pú- 

blicas,pesca) desde los inicios de la  primera fase de relocaliza- 

ción. 

Creemos que una alternativa más la representan las organiza- 

ciones  politicas amplias con peso significativo en el pais, como 

la CNPA; organizaciones que además de ser independientes del 

aparato burocrgtico nacional, pueden con;tar con equipos de perso- 

nal  capacitado para colaborar o conducir proyectos de t i po  pro- 
Q 



3b.' ." i. . . . .  \ 
h - . " - . - - - 

__ 

ductivo  en  general, ,dentro de las comunidades afectadas.Y que, 

por otra parte,' sirvan como un apoyo politico para  la ejecucibn 

de las expropiaciones por el camino' legal. 

, 
I 

Finalmente, pensamos que una reubicacidn poblacional es un 

espacio politico que da cabida.a una amplia gama  de fenbenos 

sociales hlos que no hemos aludido con suficiente pxofundidad  en 

esta  investigación, por tratarse de problemáticas queno son parte 

del fendmeno politico: la salud, la nutricicin, el marco ecol6gi- 

co, etc. 

Hemos visto cómo se relacionan politicamente los diferentes 

actores que  directa o indirectamente participan en  un proceso de 

relocalización poblaciona1.Y sabemos que  todos, de diferentes 

formas y con distinta intensidad, lo hacen subordinados a la 

ejecución de un proyecto hídrico. Por otra parte, sabemos que 

estas grande obras constituyen un acontecimiento que enriquece  a 

El conflicto politico aqui tratada estuvo determinado por la 

e s t r u ~ ~ r e - " - c o ~ ~ - -  , - s u ~ ~ n t c - - . j F - m a e ~ l  - -_co&,exto. ~- 

político circundante de tal forma que, el sector campesino ejidal 

fue el qua m8s resinti6 el impacto de la reubicacidn.Esto sacedi6 

en parte por. . -  decisidn  propia, pero tambien porque la alternativa 

que escogieron era la  única  que podían tomar para seguir siendo 

campesinos.Misma que les llevó a una larga,  empecinada,  jubilosa 

o amarga experiencia en  ocasiones, por la que fueron aprendiendo 

un camino no arrd-ado nunca antes, que  les  hizo adquirir conciencia 

de su situaci6n en sl pais y asumirse con ella como ejidatarios, 

constructores de  dos  peqmeñas  nuevas comunidades: Balsas Sur y 

Balsas N0rte.Y alld, del lado norte del embalse quedó el otro 

.. . 



pueblo, al que ahora 1laman;Nuevo Balsas. 
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