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Varias comunidados dol Estado de Horolos han sido objoto o han 

sorvido como osconario para 01 dosarrollo de una gran cantidad do 

traba306 0 investigacionm8 antropológicas. Dichas invostigaciono8 

han tonido como finalidad dorrcribir y analizar una inmonsa variodad 

do f o n ó ~ n o s ,  8ituacion08 y proco808 SOCia18S. Dicho8 trabajos 80 

han realizado tanto a un nivol do comunidad local como tambi4n a un 

nivol do analisis do tipo regional. 

Dontro do la variodad do fonóarno8 socialos quo han atraido la 

atonción do los antropólogos cabrla dostacar 01 intor48 mostrado 

por (rstos do analizar y ontondor do forma distinta y variada las 

diforonto8 formas y mcanismos do influoncia y participaci6n dol 

E8tad0, a~nifo8tada 08ta participaoíin a trav(rs do divorsa8 manora8 

on las comunidados localos. Los rosultados a los cuales so ha 

llogado han ro8ultado sor oxcluyonto8 en comparación con otros y a 

voc08 han llegado a sor comploinntarios ontro sí. 

No os objoto do la prosonto invostigaci6n roalizar una 

rovisión minuciosa do todos y cada uno de los trabajos roalizado8, 

quo do una manora u otra manera han tocado 01 tema do la articula- 

ci6n o oarticiPación 0 influoncia 4.1 Estado on lar comunidadms. Y 

lo QUO 08ta rolación ha imDlicado Para ambas  artes. Para este fi n  

8e puode consultar un artículo oscrito por Claudio Lomnitz sobre la 

gran parte de 106 andliris antropológicos desarrollados en Moreloo 

( C .  Lomnitz, 1984, p. 395). 
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Cabria soñalar aqui que las formas y &todos para abordar el 

an&lisis de la relación Estado-Comunidad han arrojado un mosaico 

tobrico-intoloctual, el cual ha rosultado del sostenimiento y 

aplicacibn do diforcbntos corriontoe teóricas, las cualos han 

ofrocido puntos dr vista divorsos ontro si; a su voz han plantoado 

nuovas probloarlitlcae, nuovas hipbtesi8 y nueva6 formas de enfrontar 

0 1  problom. 

En esto sontido, on dondo ha roinado la divorsidad do 

opinionos y do criterios, ha rosultado o más bion rosulta de suma 

importancia incluir on los ~ U O V O S  trabajos de invostigación quo so 

plantoan como 0 1  proeonto, una monei6n a la serio do cambios y 

acontocimiontos quo han afoctado por completo al pais, y quo por 

supuosto so han raflejado on las comunidades rurales, quo durante 

mucho tiompo han eorvido do laboratorio para e l  trabajo dol 

antropblogor para ósto rosulta sor do mucha importancia estudiar y 

analizar los efoctos que so rogistrrn on estas comunidados como 

rosultado do accionos quo von on 0 1  Estado la mayor parte de las 

ocaeionos como SU principal impulsor. 

Anto oeta situaci¿n, so puode docir que en los ttltimos años 

nos ha tocado se testigos do una avalancha de cambios quo han 

afoctado casi todos los rubros do nuostra sociedad, trAtese de 

cambios en la esfera política, econ¿mica, social y cultural. 

Una de las instituciones que no han oscapado a la influencia 

do dichos cambio. ha sido 01 MUNICIPIO, y no podria quodar al 

rnargon do todo osto, al constituirso 6ste como la unidad adminio- 

trativa y de delimitación do territorio más pequeña y bhsica para 
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la conformación de nuestro sistoma de Gobiorno. 3erA por lo tanto 

6sto un lugar en donde podamos ob8ervar con cierta claridad los 

efectos positivos o nogativos do la8 transformaciones habidas y aún 

par haber en 01 país. 

El Municipio ha sido a lo largo do toda la historia, un 

olomento do gran traocondoncia 0 Importancia para la vida del país, 

surgiendo como una institucibn Jurídica, al establoceroo como la 

lnstituci¿n política mas 8iraplo y A la voz más cercana al individuo 

y on ocasionos a sus intorosos porsonalos; a SU vez tambión puodo 

considorar80 como una unidad domogr4fica. 

Un olornonto contra1 para la conforaurci6n do los Municipio8, lo 

constituyo la cantidad do habitant08 quo habitan al intorior de 

&.to, aunque hay quo anotar quo nunca ha oxistido un criterio 

b4sico para la conforraacl6n do ósto8. En relación a esto iiltimo so 

ontiondo tambi6n al Municipio como una unidad torritoriai, el cual 

no cuonta con una loy o una rogla quo dofina el tamaño de óstooi en 

consocuoncia, osto ha provocado infinidad de conflictos entre 

comunidados vocinas on lo tondiento a la fijación de los límites 

territorialos do cada una. 

Por Qltimo hay que considorar la importancia que guarda el 

municipio como la unidad mínima on lo administrativo y político 

dentro dol sistema gubernamental dol país. Algunos trabajos se han 

enfocado precisamente a trabajar oste aspecto, y han señalado en 

algunas ocasionos 0 1  caráctor político-administrativo del Municipio 

como Gltimo eslabón en un sistema que 80 encuentra estructurado de 

forma horizontal, en donde las decisiones que resultan ser 
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significativas para el desarrollo de dste y do su comunidad siempre 

son tomadas an el extremo opuesto a oste. 

Es precisamente en este último aspecto on 0 1  que dosoo ubicar 

mi trabajo: 01 objetivo principal sorb analizar el grado o la 

capacidad de accibn propia y aut6noma quo guarda on oste caso on 

particular la Cabecera dol Municipio do Mazatopoc, on 01 Estado do 

Norolos. 

Cuan& no8 referimos a la capacidad propia dol muniaipio, no8 

=atamos rofiriondo a si 6ate cuonta con una ostructura aut6noara y 

capaz do implonnntar obras u objetivos on bienoatar do la propia 

comunidad, o si, en su caso, sucode lo contrario, sí oxísto una 

dopendoncia por parte de recursos y deciaionos 

provoniontes dol exterior. 

Comdnmento cuando so trabaja aobro osto aspocto, so ha tondido 

a ahalizar la capacidad y las caractoristlcas quo mantimon cad8 

una de las instituciones pública6 o privadas mas importante. quo eo 

hallon ostablocidas en la comunidad, talo. como: ayuntamionto 

municipal, partid06 politicos con repreaontación a nivel municipal, 

asociaciones de ejidatarios, aeociacion8s do carácter religioso y 

civil, y agencias representativas del gobiorno estatal o fodoral. 

Nuestro trabajo no será la excepcibn en oate sentido, por lo 

cual haremos un análisis y una descripción do las instituciones 

arriba señaladas y que se encuentran on la comunidad en la 

actualidad. De esta manera podremos determinar cuál es la base de 

poder de cada una do estas instituciones o unidades con la 

finalidad de poder llegar así a formular una distinci6n más o menos 
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corrocta de la capacidad propia del municipio o, en caso contrario, 

la dopondencia de oste mismo de fuorzas o injeroncias provenientea 

del exterior. 

Otro objetivo del trabajo es que tondrá que hacor mención do 

los procouos actuales q w  so dosarrollan on 0 1  municipio, como 00. .  

la implomentación y puerta en marcha de nuovos planos y programas 

do asistencia social impulsados por 0 1  gobierno eutatal y fodoral, 

quo aparocen ahora con e1 famoso nombro de Programa Nacional do 

Solidaridad (PRONASOLi,  y analizar la relovancia y ofoctou quo ha 

tonido para la Comunidad y para las propias autoridados la 

aplicación do dicho programs. 

Quioro soñalar qua la investigaci6n no abordar6 el anblisis do 

largos y extonsos períodos de tiompo: so tratará do trabajar 

.olamonto on aquello en quo so cuonto con la información procisa y 

lo m6s confiablo que sa pueda. 

Para 01 trabajo se consultó parte do la bibliografía olaborada 

on torno al Estado de Morelos, y quo de una manera u otra han 

tocado y tratado rituacionou parocidau a las por tratar en el 

presente trabajo: +ntre estas podemos destacar los siguiontes 

trabajos: Procosou D Z O ~  íticos en TlavacaDan. Nor8los, del Antropblo- 

go Roborto Varela. ademb6 de SU texto titulado, ExDans i6n de 

Sistemas Y Relaciones de Poder. 

La Cuestión teorica estará respalüada por el trabajo eiguien- 

te: La Red de la ExDansion Humana, del Antrop8logo Richard Newbold 

Adams. 



ASPECTOS TEORICOS DE LA IWVrSSTIClACION 

Aunque no se haya manifostado o sxprosado de manora dirocta, 

uno do los objotivos a los cualos nos llevará el presonte trabajo, 

sor6 0 1  de lograr un acorcamionto hacia las basos do poder quo 

concentran cada una de las institucionos (unidados oporantos) do 

caráctor público o privado quo so oncuentron ostablocidas on la 

Cabocora Municipal. Esto sorvirá para complomontar y conocor las 

basos reales del podor quo so oncuontra concontrado on cada una do 

ostas unidados: oste análisis nos sorvirá como un buon complomonto 

para conocer los vordadoros limito8 do la autonoaria municipal. 

Anto 01 proceso de concontraci6n do recursos, 60 tratará do 

mostrar quo on la Cabocora Municipal do Mazatopoc podomos oncontrar 

la oxistoncia do proc08os y fuentos diforonciadoras on la8 b.808 do 

poder local. 

Para poder roalizar osta labor 80 rocurrirá al marco to6rico 

ofrecido por Richard Nowbold Adams, con varios conceptos elaborados 

en torno a su toorla del podor social. 

Como ya lo anotamos, gran parto de los conceptos a los cuales 

haremos referoncia cuando abordemos la cuestión dol poder, 

manífestado bete on cada una de las instituciones prosontes on la 

comunídad, provendrán y tendrán origen en la teoría del poder 

social de Adams ( t i .  I 

Primeramonte empezaromos por señalar una diforonciación básica 

que realiza Adams, la cual servirá como punto de partída y ayudarh 

a lograr un mejor entendimiento y explicación del por qué de la 



7 

existencia y desarrollo de diversas formas de ejercer el poder en 

sociedades con sistemas y estructuras tan co~plejas como la 

nuestra. 

La diferenciacibn entre los conceptos a la cual hacemos 

roferencia os la siguiente. Para Adamo, el establecimiento de 

relaciones do poder en una comunidad y entre las partes y los 

miembros que forman parto de dicha comunidad rosulta ser un hecho 

cotidiano, al cual no se escapa situaci6n alguna, pero un olemanto 

clave para la diforenciaci6n de dichas rolaciones resulta ser e1 

concepto de con trol. Adams lo define de la siguiente manera: 

Cuando habl;aaos del control dol hombre, nos referimos 
espocíficawnte a su capacidad física y energbtica para 
reordenar 108 elemontos de su modio ambiente, tanto en 
tóraiinos de suposiciones físiars como de las convenciones 
y transformaciones rnergbticas a otras formas espacio- 
temporales. El hombre se adapta por medio del control 
( 2 ) .  

Como podemos observar, la oxistencia y el ejercicio del 

control sobre un elemento significativo del -dio ambiente, harA 

que se inicie un proceso de continua diferenciación entre los 

actores individuales o los grupos sociales que conforman la 

soc iedad. 

La estructuraci6n de las relaciones de poder a traves de la 

historia se ha basado principalmonte en el control, adecuación y 

transformacibn del medio ambiente, lo cual posibilitó la aparici6n 

y desarrollo de una aerie de numerosas formas de ejercer el control 

ampliándose de la misma manera las baaes para acrecentar el poder 

para ciortos grupos o individuos, y a la misma vez para verlo 

reducido o desaparecer para otros. 
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En relaci6n con lo anteriormonte anotado, podemos ahora 

abordar e1 contonido de un sogundo concepbo, e1 del poder. El 

podor, a diferencia dol control, prosupone que e1 objeto, individuo 

o unidad social, posoe capacidad do razonamionto y las suficientes 

doto8 humanas para porcibir y conocor. S610 puodo ejercorso poder 

cuando 01 objeto es capaz de decidir por sí mismo qub es lo que a s  

10 convieno ( 3 ) .  

Como podo1608 0b8(~var, hay una clara diforonciación en el 

contonido de ambo8 concoptos, poro on ningún momonto resultan ser 

oxcluy~ntos ontre sí. Por un lado no8 encontramos con una relaci6n 

dirocta quo se 08tabloce entre 01 hombre (individuos y sociodad) y 

modio ambient., en su afán dol primor0 por tratar de modificar a l  

8ogundo con la finalidad de mojorar SU situación. 

Ro8pecto al podor, vom08 01 ostablocimiento de una sorio do 

rolaciono8 p8íquico-8ocialos ontro io8 miombro8 de una unidad. En 

08to caso nos oncontramo8, por un lado, a los que ejercon el 

control sobre algún rocurso significativo tinsumo energético) para 

io8 miombror do dotorminada unidad; por el otro, encontramos a 

aquellos que se encuentran o se von en una situaci6n de desventaja 

ante 108 pooeodoro8 de algún control que resulta ser significativo 

para su desarrollo y conservaci6n. 

El poder implica conocimionto dol establecimiento de una serie 

de situaciones de desventaja y do un predominio y sujeción de un 

individuo o grupo social hacia otro superior, debido a los 

controles quo ejorce y que mantieno bajo su dominio. 

Como hemos podido ob8orvar, ambos conceptos resultan ser 
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elowntalos para conocer y analizar ya on la practica el tipo y las 

oaractoristfcas propias do las reAacionos que son establocidau en 

este caso en particular entre el Estado y el Municipio, teniendo 

muy on cuenta las caractorioticas do cada uno en ba8o a io8 

concoptos arriba señalados, principalmonte o1 relacionado a io8 

controlos. 

Adam8 ha 8eAalado un procoso quo ha tonido gran importancia en 

la ovolucibn do las estructuras do podor on 8ociodado8 como la 

nuostra. Dicho fon6mono so inicia cuando dmtorminadas unidades 

socialos al dosarroll4kr mojoros ostratmgias do do8arrollo mojoraron 

a la voz su capacidad adaptativa. A la par do esto, de8arrollaron 

nuovos y variados controlos. A m i d a  quo la8 unidados crocian en 

tamaño, complojidad y re8ponsabilidados tuvieron quo implemontar 

nuovas f o r m s  y nuevos wcaniamos para administrar uus controlos, 

y a la voz administrar el crocionto podor dorivado do dicho8 

controlos. 

Una parto 8lgnificativa do dicho proceso lo COn8titUy6 0 1  

hocho do quo algunas unidados continuaran rotoniendo loo controles, 

a la vez que delegaban podor en otras, para quo fueran dstas las 

oncargada8 de implomontar una serio do decisiones, 

aunque las unidados suporioros no pordian en ningún momento el 

control sobre io6 recursos y a la voz el poder real. 

Este marco resulta ideal para analizar cuostiones concretas, 

como lo ou la implomontacibn do programas do ayuda y asistencia 

social impulsado8 dosdo o1 gobiorno contral, y que se aplican en la 

comunidad, como os el caso dol famoso Programa Nacional de 



Solidaridad (PRONASOL) , tal y como so vorá más adelante. 

En relacibn al fenheno soñalado por Adams, se dio paso a quo 

se diera la aparicibn do un fonbmono do diferenciación en los tipos 

de poder que s e  do8arrollarían como rosultado del mismo procoso. Do 

esta manora, dopondiondo dol lugar on dondo se ubiquen las fuontoí 

del poder (controlos) podornos a la vez docidir sobre quó tipo de 

poder os al quo ostaremos haciondo roferoncia. 

Primoramontm abordaromos 0 1  caso dol poder do tipo indm- 

pondiento. Esto podor os 0 1  que oJorcon 106 individuos quo posoen 

los controle8 y a la voz retionon la toma do decision08 en su8 

propias manos ( 4 ) .  

Por otra parto encontramos 01 podor de tipo dependiento. Esto 

se ojorco cuando os posiblo obsorvar una clara soparacibn ontro los 

olomonto8 quo mantionon 0 1  control y otros quo so dodican a la toma 

do dooisionos ( S i .  

Adam. distínguo tros tip08 o variaciones de esto tipo do 

podor: 

A )  Podor Otorgado: ocurra cuando una persona o unidad oporante 

codo a otro 0 1  podor do toma do docisíones ( 6 ) .  

B) Podor Asignado: os e1 podor quo un individuo deriva del 

poder quo le otorgan los divorsos míombros de una colectividad ( 7 ) .  

C )  Poder Delegado: es lo opuesto al poder asignado. Es el 

poder otorgado por un individuo o por una concentración de poder a 

una multiplicidad do porsonas. La dolegación no implica necesaria- 

monte pórdida de poder ( 8 ) .  

Como homos podido observar, existen varios conceptos que 
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permiten apreciar y diferenciar con claridad las diversas bases y 

fuentes de podor de cada asociacf6n, grupo o personas quo so 

establozcan en la comunidad y quo tongan alguna relevancia en la 

vida do ósta. De esta forma se puoden conocor mucho m j o r  108 

drgonos do autonmia y acción con quo lloguon a contar óstas o, en 

caso contrario, oncontrar la dopondoncia do su podor, provoniente 

do alguna unidad localizada fuorr do la propia comunidad. Esto 

80rVir6 para roalizar ciortai comprracionos ontre la8 fuontos do 

podor &o diversas unidados oporanto8. 

Poro La quó nos roforimos cuando utilizamos el concopto do 

unidados oporantes? Esta noci6n so rotiore a: 

Un agregado do soros humanos qw coaiprrton una proocupa- 
ci6n adrptativa común con rospoeto al m d i o  ambionto ( 9 ) .  

Esto concepto nos sorvirá para caractorizar a las divorsas 

rgrupacionos civilos y pQblica8 quo H oncuontron localizadas on la 

comunidad y que tengan relovancia on la vida do la misma, como 

resulta sor el caso do la Prosidoncia Municipal, Comioariado 

Ejidal, Partidos Políticos, Comitós Pro-construcci6n, otc.; tambión 

os válido para aplicarlo a organismos oxtralocalos. 

Las unidades oporantes o, -8 bion, el concepto cuenta también 

con algunas variantes de acuordo a su conformación. 

La clasificaci¿n do éstas so realizar6 on relación a la cantidad de 

recursos que lleguen a controlar, esto hará que existan diferencia8 

entre cada una de ellas en relacibn directa al tipo de poder que 

lleguen a concentrar y a controlar. 

Primeramente identificaromos a las unidades fragmentarias, las 

cuales están constituidas por unidades agregada8 y de identidad. En 
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estas unidados cada miombro es en si alsmo una estructura disipati- 

va (Cfr. Adams, 19781, poro colectivamente no existe la capacidad 

do actuar como un todo ( 1 0 ) .  

En segundo plano aparecen lae unidados a las que Adams 

denbutina como unidades coordinadas. En este tipo de unidad no hay 

direcci6n centralizada, sino comportamiento coordinado, como e1 que 

hay entro pares y trios do individuos. Más aQn, la unidad coordina- 

da aarece de algo de la vordadera ostructura disipativa: tione 

insumo y producto, poro carece do un mecanismo autorregulativo que 

asegure la continuidad dol insumo y producto; sus miembros pueden 

separarse a voluntad del grupo y por lo general la naturaleza de 

&st0 no se ve afectada i l l ) .  

En tercer lugar encontramos las denominadas unidades contrali- 

zadas, y dontro de oste tipo de unidades podeiaoi identificar 

principalmente tres subtipos que son los siguientes: 

A i  Unidad de consenso: como so considera que un individuo 

-o eector- es capaz de tomar mejoro8 docisionerr por cuenta del 

grupo que los Individuos aislados, 108 miembros ceden su derecho de 

decisión sobre ciertos asuntos. Una unidad de consenso es una 

estructura disipativa verdadera, poro muy vulnerable. La unidad de 

consenso tiene en comQn con la unidad coordinada la debilidad 

estructural de carecer de una f o r m  segura de garantizar que los 

miembros individuales seguirán concediendo o asignando a otros el 

derecho de tomar decisione.. Las unidades de consenso puoden 

dividirse con facilidad en una o raA8 unidades coordinadas ( 1 2 ) .  

B) Unidad de mayoría: la unidad do mayorla brinda cierto poder 
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indeFendiente al lidor, aunque Qste puede aún perdor apoyo de la 

mayor-a. El paso final para asegurarso ciorta continuidad on su 

posicLon, consisto on proporcionarle una base de poder separada 

dol ;-.der asignando do los miembros del grupo (13) .  

2 1  Unidad corpopada: ósta os una estructura diripativa con 

ciorza garantia do continuidad í 1 4 ) .  

Jtros concoptos que forman parte de la propuesta te6rica de 

A b r r  e n  rdaci6n con las estructuras de podor son los que a conti- 

nuacfsn prosentamos: 

Dominio: 01 tórmino on si mismo no implica más quo la 

oxistencia de roladonos subordinanto-subordinado. S i n  ombargo los 

dominios como instrumontos analiticos rosultan sor bastantos 

litiles, ya quo portniton la diforonciaclón de los actoros y unidados 

operantos, on t&rminos do sus &roa. rolativas do control y dol 

alta-e rolativo de 8u podor (15) .  

En onto mismo concopto se pueden distinguir dos variodados dol 

misme. que son los siguiontos: 

Dominio unitario: en &st0 sus miombros existen básicamonte 

dontro de un monopolio de poder, mantenido por un solo dominio del 

nive; superior ( 1 6 ) .  

3ominio múltiple: es aquel on el cual los individuos de un 

nivel inferior tienen accoso al poder de mbs de una unidad, en los 

niveles superiores ( 1 7 ) .  

Nivel de Articulación: se refiero a la posici¿n relativa que 

ocupan dos unidades que se encuontran articuladas y quo son 

aproximadamente equivalentes en poder ... son los lugares imagina- 
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rios de una sociedad donde se encuentran los individuos o las 

unidades operantes para ejercer su poder (16). 

Nivel do Integración: se refiero a una simplificación pQblica 

y al ordonamiento de los niveles de articulación... para poder 

lograr acuerdos y un entendimiento ComIJn, ca8i toda8 las sociedadee 

formulan un conjunto de nivoios a 108 cuales todo mundo puede hacer 

referencia... para una sociedad particular los niveles do intogra- 

cí6n suelwi estar limitados a seis o sioto (19). 

En fin, el marco to6rico ofrmae 108 elementos como para 

conforumr una visibn clara do lo que se presenta al municipio. 

Con respecto a su capacidad en la toma de decisiones, a lo roducido 

o amplio do su autonomia como entidad administrativa, hay que ver 

la capacidad y las vordaderas funciones do la8 autoridades locales; 

tambi6n hay que observar on qu6 modida y qu6 ofoctos locales 

producrr la intervención dm organismos y actividades extralocale8; 

a su voz hay quo conocer la situaci6n quo guardan otras autoridades 

regi6trada8 a nivel local y vor su capacidad do desarrollo y de 

participacibn a nível local. 

Las bondades y boneficios del marco teórico resultan ser 

baotantes, y ha logrado superar a otras corrientes teóricas que 

planteaban otras forinas do roalitar al an&lisis. ( C f r .  Varela, 

Roberto, 1984, pp. 17-44). 

H IPOTSS IS 

1 . -  La incapacidad quo tiono e1 municipio -en particular las 



15 

autoridados municipales- para asogurarse a si mismo la genoraci6n 

de recurs08 económicos propios, ha dosombocado en que sean las 

agoncias de Gobiorno extralocalos las encargadas de decidir 

accionos que tionen que vor con la ilplo~ntaci6n de una sorio de 

obras do caractor pQblico par8 bonoficio do la comunidad. A l  

concentrar dichas agoncias e1 control sobre los recursos quo 

rosultan ser significativos para la comunidad, produce ciortas 

consocuoncias al intorior do 4strt las siguientes son las mas 

importantos: 

A ) . -  El procoso do constant. oontralizaci6n en la toma do 

dooisione8 o que 4stas 8oan tomadas por agoncias o instituciones do 

caractor extralocal so ha traducido on la comunidad en una continua 

p4rdida de podor asignado por parto do 108 miombros de la comunidad 

hacia las autoridades local08 para la frplomontaci6n de accionos do 

importancia para el bonoficio comunitario. 

B) .- Con la fuorza que adquioren estas agoncias, las autorida- 
des municipales von considorablomonto disminuidas sus funciones, 

aunado a l a  falta do podor econ¿mioo propio, pasan a convertirse 

Qnicamonte en una serio da intormodlarios de la comunidad con las 

autorldados oxtralocales. 

C).- La depondoncia a la cual hemos hecho referencia no 8610 

se reduce a una dopendoncia mera-nte económica, sino que esta 

misma hace que aparezca una dapondoncia de orden politico: si los 

rocursos provionen del Gobierno E8trtal o Foderal, resulta y suena 

lógico que este ú l t i m o  busca tenor cierta lealtad por parte del 

municipio: esta lealtad so traduce, la mayoría de las veces, en el 
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compromiso do las autoridados locales a entrogar ciorta cantidad do 

votos a favor dol partido oficial, atantonor y dar apoyo a las 

políticas gubornaamntaieo. 

DI.- La prosoncia dol Programa Nacional do Solidaridad 

(PROPCASOLi en la comunidad os un -dio quo viono a roforzar la 

dopondoncia dol municipio en relación a los apoyos proveniontos del 

6inbito oxtralocal y acontQa el patornalirmo oxistonto on la 

conunidad. Tambih SO maniflosta on lam autoridados localos 

incrorwntando su dopondoncia y disrinuyondo SUS funciones. 
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CAPITULO Io DATOS OEIllgRAuEhs W W CMtCERA NUNICIPAL DE NAZATEPEC, 

1oBgtx>s. 

Hazatepoc es uno de los 33 mun€@lplo8 que conforman o1 Estado 

de Horolos. Esto municipio so oncuontra 8ituado on la roglbn 

Ponionto dol Estado. 

Hazatopoc se localiza en la zona a la que se podrla denominar 

como do tran8iclbn entre las tiorra8 alta8 y las bajas, corrospon- 

dióndolo a esta zona una altura quo vrrla entre los 1000 y los 1500 

motros de altura sobro o1 nivol dol mar. El municipio se ubica 

googrbficamente ontre 108 paralolos 18 43 de latitud norto y 108 99 

21 de longitud oosto do meridiano de Greenwich, corrospondióndolo 

una altura do 993 rintros sobre 0 1  nivol dol mar. 

Las collndancias torritorialom 601 municipio son las slguion- 

tms1 limlta al Norto y Noroato oon B¶lacatlbn; al Noroosto con 

CoatlAn dol Rio; al Sur con Aiaacuuc; al Este con Puente de Ixtla 

y a i  Oosto con Totecala. 

Al municipio le corrospondo el clima sub-tropical hQmsdo, con 

un invierno poco definido, la mayor soqula se presenta durante el 

otoAo, invierno y prlncipioo do la prfmavera. Anteriormente cruzaba 

por la cabecora del municipio el río Tembembo, el cual a estas 

fechas se encuentra totalmente soco. Tiempo atrdo este r í o  

proporcionaba cantidades considerables de agua para la agricultura 

y actividades diarias on la coiaunidrd. 

La temperatura m d i a  varia ontre los 23 y los 24 gradoa 

centígrados y la precipitación fluvial anual es de 1194 milímetros 



cdbicos do agua de lluvia. 

La cabocera municipal cuenta con las siguientes inrtitucionos 

educativas: 

Jardín do niño0 Estofia Castañoda. 

Jardín do niños dopondiente dol DIF municipal. 

Escuola Primaría Sofía Valdez. 

Escuola Priaaaria Benito Juároz. 

Escuela Socundaria Emiliano Zapata. 

Eecuola Preparatoria Josó María Morolo. y Pavbn. 

Centro do Bachillorato Podag6gico. 

El croaimiento poblacionai dol Municipio a lo largo del 

prosonte 8iglO ha sido el siguiento: 

En el afio do 1900 tonla una poblaci6n total do 1314 

habitant..; on 1910 la poblacibn había bajado a 1217: para 1921 la 

poblaci6n ora do 1113 habitant..! para 1930 rmcobraba caei la 

totalidad do habitantos quo tuvo en 1910; pata 1940 la poblacibn EO 

olevb hasta la cantidad do 2239 habitanto.; para 1950 se rogistr6 

un total do 2714 porsonas: en 1960 había ya en todo 0 1  municipio 

3077 gentos; on 1970 rogistraba a 4797 habitantes; en 1980, 6108 

habitant..; en el dltimo censo so rogistr6 un total de 7142 

habitantos, lo cual nos indica que on 30 af5os (1960-1990) la 

población se duplicó en tama%o, y adearáe es de los años cuaronta en 

adelante cuando se empieza a observar un crecimiento sostenido en 

la población. 

Un aspecto que habría que destacar en oste rubro do la 

población es que de 7142 habitantes que arroja el Último censo, 
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I:-% son gente nacida o proveniente de otra ontidad fedorativa, 

- - =  ,ncipalmente gente nacida en 0 1  Estado de Wxico (384 porronasl, 

d e ~  Estado de Guerrero (470 habitantes), y por último dol Distrito 

Federal ( 185 habi tantes 1 . 
Lb importanto do ooto es quo on 0 1  caso do la cabecora 

=micipaL, la mayoria do las inmigrant08 principalmonto los 

proveniontos dol Estado de Guerrero y dol Estado do Wxico, so han 

coinvtrtideon los habitantos do varias colonias quo con 0 1  paso 

de los año8 o0 han ido constítuyondo a las orillas do lo quo on la 

c a k c o r a  so conoco como 0 1  "contra". 

Dontro do las colonias -8 importantes quo so han formado 

estAn las donoainadas "Justo Síorra*, 'La Holona" y "Alvaro Obro- 

gbn'. Muchas porsonas quo habltan on ostas colonias son consído- 

r a m s  como la8 más pobros do la cabcora. La mayor parto do esta 

gent0 so dodica a la agricultura, so alquila como po6n para 

trabajar on dotormínado cultivo y además constituyo la principal 

mano do obra en la zafra de la caña en 108 municipios do la zona, 

I ne 1 uido Mazatepec. 

Su apariencia fisica 108 hace en ocasiono8 distinguirso con 

cierta facilidad del resto de la gente nativa dol lugar: sus rasgos 

firicoo son la mayoria de l as  vecos del indigena, por lo regular 

andan mal Vestidos, y borrachos en algunas ocasiones: no croo que 

l a s  relaciones diaria8 entre la gente de la comunidad se vea 

influenciada por esta diferonciaci¿n, aunquo entre algunas gontos 

qua habitan en el centro de la cabecera municipal, es muy cornon que 

se refieran a estas personas con una 80rie de adjetivos como 
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"indios", "puorcos" y "asesinos", entre los más comunos. 

Podríamos considerar a mucha de esta gonto como !a laas pobro 

y la que mayores neceoidador de ordon público roclamr, Rovisando la 

lista do obras aprobadas on los Qltitnos años voremos quo la mayoría 

do &stas so oncuíntran dostinadas para 

ímplementarso procisamonto en estas colonias popularos. 

En la cabocora municipal se encuentran pocas institucionos quo 

satisfagan totalmonto la vida de la población. En la uomunidad so 

cuonta Qnicamonto con una clínica de salud quo limita sus accionos 

al cuidado y tratamiento do males monoros, y a d o J 8  con uno quo 

otro addico particular. En la cahocora 80 oncuontra una ofioina dol 

sorvicio postal moxicano y la oficina do rocoptoria do rontas. 

Fuera do &stas no hay oficina dol Gobiorno quo prosto s~rvicio, 

oxcopto la Prosidoncir Municipal. 

Los puntos &s importantes para la vida dol municipio y do sus 

habitantes so oncuontran en las oficinas do las institucionos 

públicas y privadas on donde prácticamonte se mantiono 0 1  podor 

político y económico, 0 1  cual encuentra en el municipio su Qltiao 

eslabón y forma de roprosentación. 

Tanto las autorídad- como el resto de los habitant08 tíenon 

que salir a ostos sitios para arreglar problomas do todo tipo: 

salud, educación, crOditos, cuestionos politicas, cuostionos 

referentes a la tierra, abasto de productos y alimontos, etc. 

Esto nos permite observar que gran parte do la actividad do la 

población, incluida la de sus autoridades, tíono quo verse 

orientada hacia el exterior: más adelante presentaremos las 
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actividades econ6micas mAs importantes que se desarrollan al 

interior do la cabocera municipal (para >tratar de reconfirmar lo 

oxpuosto arriba. 

Empmzaró osto apartado haoiondo una poquoña nmnci6n del 

procmso modíanto o1 cual la comunidad do la Cabocora Municipal 

rocibi6 la totalidad do las tierras, en las cualos so basa su 

actividad agricola on la actualidad. Aunquo, con ciortas variacio- 

nos mn las oxtonsionís dol tipo d. tiorras quo se rocibi6 original- 

monto con motivo del roparto agrario quo viví6 el Estado de Morelos 

on los años vointo. 

Es on o1 año do 1929, cuando rpareco publicada on el Diario 

Oficial do la Fodoraci6n, la resoluci6n sobro la Rostituci6n- 

Dotaci6n de tierras ejidales al puoblo de Mazatopec, en base a 

aquella resolución podemos ofrocer los siguientes datos: 

La cantidad total de tierras ojidales con que se vio benefi- 

ciada la comunidad fue de 2181 hectáreas, las cuales provenían de 

dos haciendas quo so oncontraban on las cercanías de Mazatepec. 

Dichas haciendas fuoron: la hacienda de "Miacatlán", la cual 

antes de la afectación poseía una oxtensión de 10 864 hectároas de 

tierra. Esta era propiedad de la Soñora Francisca C. de Pasquel. 

La segunda hacienda que rosult6 afectada por la dotaci6n al 

ejido de Mazatepec, fue la hacienda de "Santa Cruz Vista Alegre", 

propiedad del Señor Santos Pore2 Cortina, cuya extensión, antes de 
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la afectaetón, ora de 651 hOCtárea8. 

La afeetacibn do ambas so llev6 a cabo de .la siguionto manera: 

Do l a  primofa, 80 tomaron un total de 1 9 1 2  hectároas, do las 

cuales 72 eran do riogo, 389 do toraporal SU8COptible8 do riogo, 100 

do tonporai y 1 351 do m r r i l  parta1 oon un 30% do tonporal aproxicada~wnto. 

Do oogunda, 80 tomaron 269 hocthreas de l a s  cual08 93 

corresponO~an A tierras do riogo, 23 fueron do torrono pantanoso y 

66 de cerrll pasta1 con un 40% do toaiporal aproxiaradamnto. 

[ h l  total do tiorras aportadas por las dos haciendas, 

obtonomor un total do 2 181 hectároas do tiorra8 ojidalo8, 

divididas 4- la siguionto manora: 

HACIENDA DE 

MIACATLAN 

RIEGO 72 

TEMPORAL-RIEGO 389 

TEMPORAL 100 

CERRI L-PZCcTAL 135 1 

TERRENO PAWTANOSO 23 

T O T A L  1935 

* FUENTE: Archivo de la 

HACIENDA DE SANTA 

CRUZ VISTA ALEGRE 

93 

87 

-- 
66 

-- 
246 

TOTAL 

16 5 

47 6 

100 

1417 

23 

2181 H. 

PX'e8idOnCiA Municipal. 

E l  reparto se llevó acabo en oste caso de la forma y manera 

tradicional: la comunidad afectada preeentaba su solicitud anto l a s  

autoridades agrarias correspondientes, éstas misma8 oran l a r  quo 

realizaban los ostudios pertinente., para determinar la cantidad do 

personas que resultarían beneficiadas con dicha acción, y eran 
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01106 mismo8 io8 que de igual manera determinaban la cantidad do 

tiorras y la calidad de &stas que iban a se ropartidas. 

El proceso quedaba on manos dol Gobierno Estatal o Fodoral, y 

eran ell08 108 que dotorminaban el rumbo total dol procoso do 

roparto agrario, on algunas ocasioner las solicitude8 presontadas 

ante las autoridados agrarias oran rochazadas por ostas Qltirnas y 

80 procodía hasta quo olios lo considoraban portinonto y do la 

form quo 01106 crolan corrocta. 

La Cabocora Uunicipal do Uaratopoc no volvió a rocibir alguna 

dotación oxtra por parto dol Gobiorno. Aunquo las cifras quo logr4 

obtonor rospecto a l a  oxtonsibn do tiotra8 03ida108 .on la8 

soñaladas antorformonto, en la actualidad so han visto u~odificadast 

Do tierra do Tomporal oxiston 1 007 hoctároarr, do Riego 

oncontraaos la8 misma8 i65 hoctároas quo on 1929. El Dologado de 

Roform Agraria con sodo on Totocala mo soñalaba quo osta cantidrd 

se ha visto modificada dobido a quo on Qltimos años las autoridados 

tramitaron la porforacibn de cuatro pozos de agua, lo cual 

posibilitci que algunas tiorrae de temporal so do6tinaran al riogo. 

Desgraciadamente la cifra no l a  puode conseguir, ya quo 01 Delogado 

no me la pudo proporcionar, ni tampoco las Autoridados Ejidales do 

Mazatepec , cuentan con e1 dato correspondionto. La cantidad do 

tierras de categoría de Cerril-Pasta1 se han visto di8minuidas a la 

cantidad de 1 O09 hectáreas. 

1 )  TIERRAS DE TEMPORAL 1007 HECTAREAS 

2) TIERRAS DE CERRIL-PASTAL. 1009 HECTAREAS 

3 )  TIERRAS DE RIEGO 165 HECTAREAS (Aquí ha habido 



incromentos, aunquo 6stos no so tengan rogistradosi. 

* DATOS MANEJADOS POR LAS AUTORIDADES EJIDALES LOCALES. 

En rolacibn a l a  cantidad do tiorras quo so rocibioron durrnto 

0 1  procoso do ~stituci6n-Datacibn ofoctuado en el ojido do 

Hazatepoc, homos visto cbmo sl) han rogistrado una sorie do cambios 

significativos on lo rolacionado a las cantidados quo se dostinrn 

para ciorta caractoristica do cultivo. 

Toniondo la rolacibn do tierras otorgadas por medio dol 

roparto, Ob8OrVa1nO8 quo las 576 hoct&roas do tiorras d r  temporal 

ofrocidas por 01 Gobiorno, oncontramos quo los dato8 quo 80 mamjan , 

actualmonte (por 0 1  Dologado Rogional do la Socrotarir do l a  

Roforma Agraria), señala la cantidad do un total do I 007 hect&- 

roas, aunquo osta cantidad rosuita sor solamonto aproximativa o 

rolativa, por 108 hochos quo so soñrlaroaos &s adolanto. 

Por otro lado, las tiorras de Corril-Pasta1 han sido roducidas 

do 1 417 hOCtárOa8 quo fueron otorgadas por acción del reparto 

agrario, a la cantidad do 1 O09 isegthn el Archivo de la Secrotaria 

de la Roforma Agraria, con sede on Totocala), esto significa quo 

408 hecthroas se dostinaron dol sistema Cerril-Pasta1 a Tomporal. 

Habría quo señalar que las mismas autoridades efidalos localos 

no cuentan con datos actuales respecto a la cantidad do tiorras quo 

se aprovechan hoy en día. 

Las cifras que obtuve respecto a las tiorras do Rlogo, sofialan 

que éstas se han mantenido constantes al monos en los datos de las 

autoridades, esto es 165 hectáreas. Aunque más adelanto pudo 
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informarme que dicha cantidad se ha visto modificada debido a la 

construcción de cuatro pozos de agua, lo cual provocó que algunas 

tierras de temporal se integraran a la característica de tierras de 

riego. 

Por este motivo, señalaba anteriormente que las cantidades o 

cantidad de tierras de Temporal resultaban ser solamente una 

apreciación de la cantidad de tierras de Temporal en existencia. 

Lo que podemos notar con los datos con que contamos, es lo 

siguiente: 

Una cantidad considerable de tierras de Cerri l-Pasta1 han sido 

incorporada6 a las de Temporal, y de estao últimas han sido 

incorporadas al sistema de Riego. 

Tomando en cuenta los dos primeros tipos de tierra (Cerril- 

Pasta1 y Temporal), podemos decir que esto es debido a que en la 

comunidad no se ha desarrollado una actividad ganadera, que sea 

considerable. Esto debido también a la mala calidad de las tierras, 

porciones considerables de esta tierra albergan especies de árboles 

no maderables, lo cual representa que los campesinos del lugar no 

puedan sacar actualmente provecho alguno de bstos. 

Tal vez en el pasado hubiese sido utilizado como fuente para 

la obtención de leña, pero hoy día no 68 saca algún provecho 

considerable. 

En cuanto al número de beneficiados también ha tenido 

variaciones, de los primeros beneficiados por el reparto agrario, 

que fue de 285 campesinos con derecho a tierra, encontramos que en 

la actualidad el número de beneficiarios con parcela ejidal 
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asciende a 354 ejidatarios, habiendo un aumento de 69 ejidatarios 

en relacibn con el reparto agrícola inicial. Aunque esta cifra 

puede resultar contradictoria, ya que el aumento de ejidatarios en 

la, comunidad según la cifra de arriba ha resultado ser muy baja, 

casi de un ejidatario por año, esto e o ,  si tomamos en cuenta la 

fecha en que se realizó el reparto de tierras. 

AdemAs también tenemos que agregar que la comunidad ha 

desarrollado un crecimiento demogrAf ico constante, y mAs aQn a 

partir de l a  d6cada de los afíos cuarenta. 

Además habría que tener en cuenta las restricciones que 

planteaba la antigua legislación que regía l a  propiedad de las 

tierras ojidales, &Sta prohibía que las tierras ejidales fueran 

vendidas, rentadas o traopasadas, a monos que se registraran cierto 

convenios, pero en plAticas con algunos ejidatarios locales y con 

el mismo comisariado ejidal, me cowntaban que la renta y la venta 

de las tierras era una prhctica constante entre los habitantes del 

lugar, aunque estas actividades trataban de mantenerse 8610 en el 

conocimiento de los interesados, ademAs de que no se puede 

constatar mediante la existencia de algún documento oficial que 

ampare dicha acci6n. 

En la actualidad entre los principales cultivo6 que se 

practican y desarrollan en la comunidad podemos señalar a los 

siguientes como 106 mhs importantes, debido a la cantidad de tierra 

que se destina para dichos cultivos. 

Los principales resultan ser el maíz, la caña de azúcar, la 

calabaza, arroz, el sorgo, el cacahuate, el tomate, el jitomate, el 
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chile verde, la cebolla y el nardo. 

La venta de estos producto8 se lleva a cabo por los mismos 

ejidatarios quienes venden su producción ante compradores o 

intermediarios de la región y que surten de esta manera 01 mercado 

regional, en ocasione8 llegan a trasladar los producto6 ahí 

producidos hasta 108 principales morcados de la capital del país en 

especial la Contra1 de Abastos y la Merced. 

La cafia de azocar quo 8e produco en la comunidad encuentra SU 

de8tino final en el Ingonio de Zacatepec. El cultivo de la caKa 

representa tener ciertos privilegios para la gente que la cultiva, 

ya que su producción encuontra de osta manera un morcado y una 

venta segura, aunque 108 precios llegan a variar on ocasiones y ya 

no corren con 108 riosgo8 que implican algunos otros productos 108 

cual08 en ocasiones no rosultan ser costeables e implican p4rdida8 

cuantiosa para el agricultor. 

El ingenio establece sus contratos con los ejidatarios locales 

quienes se comprometen a vender su producción al ingenio: éste por 

su parte costea el pago de los fertilizantes utilizados por el 

agricultor, además en la época de la zafra es el mismo ingenio el 

encargado de costear lo relacionado con el corte y el transporte 

del producto hasta sus instalaciones. 

De esta manera el campesino pon0 su tierra, su trabajo y su 

cuidado hacia la producción de la caña; finalmente cuando el 

ingenio hace el recibo para cada agricultor no olvida descontar 

cada una de las inversionos hechas por é i  mismo, y quedan en 

algunas ocasiones cantidades poco considerables para el agricultor. 
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Aunque al estar asociado con el ingenio representa cierta 

ventaja para los ejidatarios, puesto que su producción encontrar& 

un destino seguro, y esto representará a la larga la entrada de 

cierta cantidad de dinero en efectivo, y a s í  no eat& sujeto a las 

fluctuaciones y sorpresas que pudieran encontrarse con otros 

cultivos, además cuentan con e1 acceso al servicio del Seguro 

Social. 

Un aspecto que vale la pena señalar es que por tratarse de 

tierras ejidales, son los propios ejidatarios y ser&n e610 ellos 

los Qnicoe quienes rmcibirán los boneficios económicos de su labor. 

Las autoridades municipales no reciben beneficio alguno de lo 

que en l a  cabecera y en todo Municipio 88 produce por parte de la 

labor de l o a  camposinos. 

En relación a la agricultura local muy poco de lo que se 

produce en la comunidad se consume ah1 mismo. El mercado municipal 

es muy pequefio, cuenta apenas con unos 10 6 12 locales en donde se 

venden frutas, verduras, carnes y alimentos preparados, la pequeña 

oferta que brinda el mercado local hace que mucha gente tenga que 

surtirse en el de Tetecala que se instala semanalmente, o en la 

ciudad de Cuernavaca. 

Esta misma situaci6n a nivel local hace que la actividad de la 

población empiece a orientarse hacia el exterior del poblado, tanto 

en el sentido de vender BU producción, como tambidn en el sentido 

de surtirse en relación con los productos básicos para su labor 

agrícola. 

Lo reducido del mercado hace que la producción local agrícola 
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no encuentre mercado en la propia Cabecera Municipal, sino que Bste 

se arregle con intermediarios y compradores que 

colocan la producción en otros mercados, ya sea regionales como 

Cuernavaca o en algunos casos la Ciudad de Mdxico. 

1.2 LA ACTIVIDAD COM€RCIAL EN LA CABECERA HüNICIPAL 

La actualidad comercial en la cabecera se limita solamonto a 

la presencia de pequeños establecimientos, como son: tiondas, 

farmacias, ferreterías y tlapalerias, papelerías, etc. 

En estos lugares se encuentran solamente los artículos que 

resultan ser de uso b6sico para la poblaci¿n, no se cuenta con 

tiendas comerciales grandes que distribuyan artlculos en cantidadas 

considerables. 

En la comunidad se oncuentra una poqueña tienda CONASUPO, la 

cual no se encuentra en funcionamiento desde hace varios años. 

A esto, hay que agregar que para finales de los aAos ochenta 

el Padrón General de Contribuyentes del Impuesto Federal, había 

registrado en la Receptorla de Rentas de Mazatepec 96 estableci- 

mientos comerciales, esto era, desde un pequeño tendajón hasta una 

tlapalería. Aunque habria que añadir que un gran número de estos 

establecimientos, se encuentran cerrados o fuera de funcionamiento. 

Una de las pocas ocasiones O n  que la actividad comercial 

aumenta considerablemente, es durante la fiesta del pueblo, en 

donde se celebra al Santo "El Señor del Calvario", en una de las 

iglesias locales. Esta fiesta o feria, se celebra el 50. viernes de 



30 

cuaresma. Esta feria es una de las más importantes que se desarro- 

llan en el Estado. E6 en esta ocasión, cuando se establecen un 

gran número de impuestos, en donde se venden productos de Ilarcerla 

y cordelerla, arreos de cuero y todos los articulo8 que resultan 

ser indispensables para la vida y actividad del agricultor. 

La feria posibilita que se desarrolle cierto intercambio 

comercial, esto es, ya sea entre los habitantes de la región, y 

demhs gente de los Estados vecinos, principalmente de el Estado de 

México y del Estado de Guerrero. Esta ocasi6n es propicia también 

para que se registre una entrada extra de dinero hacia el Ayunta- 

miento con motivo del cobro de derecho a piso (suelo) que se hace 

a todo aquel comerciante que establezca algún puesto en los días 

que dura la fiesta. 

Realmente oste Municipio no desarrolla una actividad comercial 

propia, y mucho menos próspera. Lo8 pocos comercios que logre 

ubicar en la comunidad, son surtidos de articulo8 de primera 

necesidad de varios lugares, destacándose l a  Ciudad de Cuernavaca 

y el vecino Municipio de Tetecala. 

Los giros comerciales estbn constituidos principalmente por 

carnicerlas, farmacias y tiendas los cuales no representan 

establecimientos con grandes inversiones en capital, apenas lo 

suficiente para satisfacer la necesidad y demanda local. 

Esta situación hace que mucha de la actividad de los propios 

habitantes se vuelque hacia el exterior de la propia comunidad. Por 

un lado, nos encontramos con los comerciantes locales que para 

surtir sus negocios tienen q ue  hacerlo fuera, principalmente en 
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giros comerciales y que surten a una gran cantidad de comunidades 

dispersas por todo el Estado de Horelos. 

Tenemos también, por otro lado, a los propios habitantes 

quienes para satisfacer varias necesidades, como son trabajo, 

educación, salud, vestido, etc., lo tienen que hacer en otros 

lugares ante la incapacidad de la propia comunidad local por 

ofrecer los servicios y producto8 bdsicos para la poblaci6n, ya que 

los que en la actualidad encontramos resultan ser pocos y por lo 

tanto insuficientes. 

El historiador Valentin L6poz escribi6 en los años setenta 

respecto a la actividad comercial del Municipio de Mazatepec, lo 

siguiente: 

"Realmente estos municipios no tienen vida comorcial propia; 

y los comerciantes de la comunidad son surtidos al mayoreo de los 

articulo8 de primera necesidad, de varios lugares,principalmente 

Cuernavaca y Tetecala; existen intermediarios que encarecen los 

artículos. Los giros comerciales principales están constituidos por 

cantinas, tendajones mixtos y carnicerías, los cuales son pequeños 

y con inversiones mínimas". 

Con lo señalado anteriormente por el señor Valentin López 

podemos observar que la situación comercial del Municipio no ha 

encontrado variación y cambios significativos. La situación 

descrita por é l  a finales de 106 año6 setenta resulta ser bastante 

semejante o l a  que yo encontre durante mi estancia en la cabecera, 

y que y a  ha  sido descrita anteriormente. 
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Como hemos podido ob8ervar en la anterior revisión de los 

aspectos agrícolas y comerciales, la actividad relacionada con 

estos dos rubros en la cabecora hace que la actividad tenga que 

volcarse hacia e1 exterior del Municipio. En el caso de la 

agricultura, la comercializacibn do gran parte de la producción se 

realiza por modio de intermediarios, que colocan la producción en 

otros morcado6 de la regibn. Como vimos el mercado local resulta 

ser ba8tanto insuficionte pars obsorvar la producción agrícola de 

los camposinos do la cabecora. Como observamos la producci6n cañera 

encuentra 6u mercado y 8u destino en el ingenio da Zacatepoc, 

mediante 01 mocani6cno ya descrito anteriormente. 

En el aspecto dol pequoño comorcio que se encuentra estableci- 

do en el lugar, ocurre un proceso somejante al arriba eeñalado. La 

actividad comercial esta representada mediante la presencia de 

poquoña6 tionda6, farmacias, carnicerías un pequeño morcado y 

tlapalorías, las cuales satisfacen 8610 algunas de las necesidades 

básicas para la poblacibn. 

Tanto los dueños de io6 locale6 comerciales como parte de la 

población tienen que surtirse en las grandes tienda8 que se 

encuontran localizadas en la capital del Estado o también en el 

mercado somanal, que se establece en Tetecala, aquí se pueden 

encontrar gran surtido de 108 principales artículos, para la 

actividad de LOS campesinos. 

Esta situacion de volcarse hacia el exterior del Municipio 

para satisfacer su6 necesidades se observa también en otras 

actividades de igual importancia, por ejemplo, en el aspecto 
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Aunque 0 n  la cabecera se cuenta con escuelas hasta nivel 

bachillerato, los jóvenes que desean continuar con estudios 

profesionales se tienen que trasladar diariamente hasta la Ciudad 

de Cucrrnavaca o inclusive a la Ciudad de México. 

Este marco puede servirnos para los señalamientos que se 

anotarán más adelante respecto a las unidades operantes, que se 

localizan en la Cabecera Municipal, y que sorvirá para redondear la 

situación y capacidad del lugar roapacto a la toma de decisiones, 

que envuelven la actividad Político-Administrativa del Municipio, 

1.3 LA ORGAMIZACIOII TERRITORIAL 

La organización del territorio que ocupa la Cabecera Municipal 

vieno a mostrarnos un Municipio con un sistema organizado territo- 

rialmente, que lo hace ser bastante difarente respecto a otros 

municipios del Estado de Morelos, principalmente los de la zona 

norte conocidos tambibn como lo. Altos de Morelos. 

En algunos Municipios de esta liltima región, aún pueden 

observarse la persistencia de un sistema de organización por 

barrios que tiene una importancia significativa en la vida políti- 

ca, religiosa y social de la comunidad. 

En el caso de los Altos de Horelos, muchos de estos rasgos 

que caracterizan su vida comunitaria y la forma en que esta se 

encuentra organizada, han sido heredados del sistema que se 

estableció en la región durante la &poca colonial, y con el paso 
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del tiempo han sufrido modificaciones. 

La organización de 106 muniaipios por medio de la división y 

conformación de barri06, permitió que en determinados momentos se 

ejorciera o se tuviera un mejor control sobre la población y en 

algunos momentos tambibn sobre su producción, Esto conformó y 

posibilitó la existencia y desarrollo de ciertas Areas territoria- 

les especializadas en ciertas funciones y actividades, lo cual 

provoc6 que se desarrollara una e8trecha y necesaria relación 

entre regiones del Estado (de la Peña Guillermo, 1980).  

La organización territorial por medio de los barrios posibili- 

t6 tambi6n l a  organización de actividades religiosas entre los 

diferontea representantes de las comunidades o barrios; estas 

festividades en su totalidad representaban la rotación de un ciclo 

agrícola. Como señalamos con anterioridad, Mazatepec y en especial 

la Cabecera Municipal, no logra asoinejarse a las características 

8eñaladas arriba, en relaci6n a Los municipios del norte del 

Estado, y que han sido descritas de una u otra manera en algunos 

trabajos de varios antropólogos (Lomnitz, Claudio, 1980. De la 

PeHa, Guilierrno, 1980. Varela, Roberto, 1984). 

En Masatepec no logramos observar fenómenos y formas 

parecidas a las arriba mencionadas, en torno a la conformación de 

sistemas de barrios con la antigüedad que presentan los municipios 

de los Altos de Morelos, sus funciones y la importancia para la 

vida general de la población. 

En Mazatepec, la población se agrupa territorialmente en torno 

ala Cabecera Municipal y en SUS dos agencias municipales: Cuauhchi- 
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En especial en la Cabecera Municipal, actualmente y tal vez 

nunca en su historia, se ha dado la existencia de barrios, los 

cuales cuentan cada uno con su capilla y la fiesta de algún santo 

en especial. En la cabocora, la gente se agrupa para vivir en 

varias colonias que vienen a conformar en su totalidad la Cabecera 

Municipal. 

Estas colonia. ae ha ido conformando a medida que la población 

ha ido en constante aumento, y ha buscado eotablecerse en las 

orillas de lo que en la comunidad so conoce como el centro, muchos 

de los habitantes de estas nuevas colonias resultan ser gente de 

origen diverso, ya sea del propio municipio y gente que proviene de 

otra entidad foderativa, on especial del Estado de Guerrero y el 

Estado de M+xico. 

Cabe seftalar quo aunquo on ocasionoo algunas gentes hacen 

ciortas diferenciaciones entre io8 habitantes de la comunidad, 

especialmonte hacia algunos habitantes de dichas colonias, 

principalmente hacia los inmigrante. que provienen del Estado de 

Guerrero, al tacharlos como gente mala o simplemente como "indios". 

Sin embargo, esto no hace que hagan o se den exclusiones radicales 

entre los habitantes originarios del municipio como los que 

proviene de otra entidad: muchos de los niños considerados hijos de 

los "indios" acuden a las mismas escuelas a las que acuden el resto 

de los demhs niAos; los jóvenes se divierten entre ellos sean o no 

originarios; los adultos se emborrachan y trabajan entre ellos. 

Tampoco ocurre en Mazatepec que l a  gente de tal colonia 
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festeje la fiesta de algún santc =:ferente al que se venera en las 

dos capillas que hay en el lugar- - que esto haga entrar en cierta 

competencia entre los habitantes re las colonias. 

En Mazatepec, en cuestiones zeligiosas y más en específico en 

aspectos de festividades religizstr, la población en su mayoría se 

vuelcan hacia la celebración de- santo patrón del lugar, el SeAor 

de San Lucas. La fiesta se realr-1 el quinto viernes de cuaresma y 

se convierte en una importance feria de importancia a nivol 

regional; la feria dura tres d:=s y participan en los festejos y 

organización del evento gente hL.n:-de y gente de recursos; la feria 

representa la ocasión de divertirse, para mucha gente la Qnica vez 

en todo el año, y tambidn resui-z ser significativa on el aspecto 

comercial, ya que 0 n  dicha ocasi=- se establecen en las inmediacio- 

nes del templo un gran mercado &¿=ante el tiempo que dura la feria, 

al cual acude vendedores y cowraSores de toda la región. 

Esta fiesta adquiere tae:en mucha importancia para el 

ayuntamiento, ya que 88 convierze en importante fuente de ingresos 

por motivo del cobro de impuestas por derechos de piso de la gran 

cantidad de vendedores ambu1ar:es que so establecen afuera del 

temp 1 o. 

Como ya señalamos con anterlzridad, el proceso de formación de 

las colonias en l a  Colonias Hur:=ipal, responde y es l a  respuesta 

casi inmediata al proceso de cc-st3nte aumento en la población, lo 

cual provoca a l a  par una mayor feüanda de lugares para vivir; esto 

trajo como consecuencia la apar-,c:>n de caseríos, los cuales con el 

paso del tiempo se transformarci s-' pequeñas colonias que ocuparon 
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los lugares en localizados en torno a la que se denomina comúnmente 

como el centro. 

En relación con las misnias colonias (principalmente la Justo 

Sierra) sería interesanto 8ePÍalar que en los años setenta se 

dosarrolló y adquirí6 cierta prouencia del Partido Socialista de 

los Trabajadores (PST) ontre lou habftantes de la mencionada 

colonia, llegando incluso a prosontar planillas para ocupar cargos 

en el ayuntamiento municipal. 

Actualmente so desarrolla ciotta ptesoncia del Partido do la 

Revolución Democrhtica, aunque habria que anotar que no hay o no 

existo formalmonto una roprosentaci6n de un comité municipal de 

dicho partido. Hoy on día, on el ayuntamiento local, un regidor de 

hacionda pertenoce al moncionabo partido quien formaba parte de la 

planilla quo prosont6 0 1  PRD on las olocciones de 1991. 

Aunque en oute sentido habría que matizar y tomar las cosas 

con cuidado, y no ponsar quo las colonias se han convertido en 

bastion06 de partidos diforontos al Partido Revolucionario 

institucionnl (PRI), y que exista en relación con el resto de la 

c omun i dad. 

Como hemos podido observar en 0 1  caso de Mazatepec, se logran 

observar diferencias notablos en torno a la forma en que territo- 

rialmente se encuentra organizada l a  comunidad, en relación con 

otros casos descritos en relación con algunos municipios del norte 

del Estado. 

En municipios como Tlayacapan o Tepoztlán es posible observar 

actualmente o haber observado con anterioridad, l a  infiuencia de 
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mecanismos y formas de organizacibn establecidos incluso en épocas 

anteriores a la conquista, y que con el paso del tiempo han sufrido 

ciertas modificaciones como resultados de dos diversos procesos 

sociales a los cuales re han mnfrentado. Aún hoy en día siguen 

manteniendo vigencia para el desarrollo de la vida general de la 

comunidad. 

Por otro lado, en Mazatepec encontramos procesos y formas de 

organizacibn totalmente dlferenter a la de sus coterráneos del 

norte. 

La formación del espectro d* las colonias responde a un 

fenbmeno o proceso conformado en relativamente poco tiempo en 

conrideraci6n con otro8 sitio6 del mismo estado. Por ejemplo para 

e1 caso de Mazatepec, 01 fenbnmno de las nuevas colonias hay que 

tomar en cuenta y en considmracit5n e1 constante crecimiento de la 

pobiacl¿n, y la presencia y llegada de gente proveniente de otras 

entidados federativas, lo cual todo en su conjunto lo podemos tomar 

como el mecanismo disparador para la aparición de estos nuevos 

centros de población, con su problembtica particular y que han 

aportado nuevos elementos para la vlda local de la comunidad. 
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CAPITüU) 1 1 .  AWALISIS DE LAS UIIIDADES OPEFtANTES ACTUALES Y 

DsSCRIPCIOW DE Us FUaWFES DE PODER DE CADA UNA DE ELLAS. 

Hemos descrito alguna de las características más importantes 

rospecta a las actividaden agrícolas y comerciales de la Cabocera 

Municipal, y pudimos aprociar la importancia que resulta tener el 

ámbito extralocal para e1 desarrollo de ciertas actividades que 

rorultan sor bA8icas para la vida de ciertos sectores de l a  

comun i dad. 

Panaremos ahora a roalizar un análisis de las unidades opo- 

tantos más importante8 qw so oncuontran actualmente ostablecidas 

en la comunidad con la finalidad de rodondear lo ya señalamos hasta 

el motmnto, y a si tener conocimiento de las capacidades roales del 

podor do oatas adSam8 unidrrdos do la Cabecera Municipal. 

Con lo mxpuesto hasta ahora, nos hemos percatado de que gran 

parte do lo8 ciudadano6 y 8us brganos de representación ven 

volcadas o dirigen sus miradas hacia el exterior para buscar 

satisfacor varias de su6 demandas ya sean dstae de carácter público 

o privado. 

En la siguiente parte del trabajo empezaremos haciendo mención 

de la unidad operante m6s importante de la cabecera; empezar& con 

Presidencia Municipal: la capacidad de esta unidad en lo relaciona- 

do a la toma de decisiones, las características particulares del 

poder que esta institución posee. Analizaré tanbien las caracteris- 

ticas más importantes que logren presentar el resto de las unidades 

operantes, tales como el Comisario Ejidal, el Partido Revoluciona- 
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rio Lnstitucional (PRI) a nivel de representación local, el Partido 

de la Revolucibn Domocrática (PRD), el Comité de Desarrollo y Pla- 

neación Municipal (COPLADEMUN), Juntas o Comités Pro-construcción 

o los que se organizan en torno a alguna festividad religiosa. 

2.1 LA PRñSIDEWCIA UüNICIPAL 

El Municipio de Uazatepac 80 encuentra conformado por la 

Cabecera Municipal denominada dol miamo nombre y dos ayudantias más 

que son: Santa Cruz Viata Alegre y Cuauhchichinola. 

Politicamonte, el Uuniclpio se encuentra regido por el 

Ayuntamiento municipal el cual se encuentra conformado por las 

siguientes unidados: el Prosidente Municipal, el Sindico Procurador 

y el Regidor do Hacienda. Dichas personas son elegidas por el voto 

popular para ojorcer sus funciones durante un período de tres aAos. 

A continuación prosontaremos una pequeña relación de las 

funciones más importantes que debon de cumplir los funcionarios 

pdblicoa antes mencionados: dichas funciones y atribuciones se 

encuentran señaladas por la lay en donde se contienen las bases 

normativas para los municip-io8 del Estado de Morelos. 

2.1.1 FüNCiONES DEL PRESIDENTE WUWICIPAL 

Empezaremos por señalar sólo algunas de las funciones que debe 

de cumplir la persona que ocupa la Presidencia Municipal: 

I ) . -  Promulgar y publicar el reglamento de Gobierno Municipal. 
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111.- Presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento y las 

sesiones extraordinarias. 

1 1 1 )  .- Organizar y vigilar el funcionamiento de la administración 
municipal y representar al municipio con todas las facultades de un 

apoderado venerable. 

IV).- Nombrar y remover a los empleados municipales conforme a la 

ley de la materia sujetando los nombramientos y remociones al 

acuerdo del ayuntamiento. 

V I . -  Proponer al ayuntamiento los nombramientos de Secretario, 

Secretario del Registro Civil, Tesorero y Jefes de las Dependcn- 

cia6 Municipales. 

VI).- Celebrar a nombre del ayuntamiento y por acuerdo de &ste,  

todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los 

rregocios administrativos y eficaz presentación de los servicios 

públicos municipales. 

VII).- Formular los proyectos preliminares de ley de ingresos y 

presupuesto de egresos y someterlos al acuerdo del ayuntamianto, 

remitirlos posteriormente al Congreso del Estado para su análisis 

y aprobación en su caso. 

VIII1.- Calificar las infracciones e imponer multas o arrestos de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución 

General de l a  República, y los ordenamientos legales aplicables. 

I X ) . -  Informar al ejecutivo de la entidad de la marcha de la 

administración y comunicarle con oportunidad todas las novedades 

q u e  ocurran. 
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2.1.2 FUWCIOWES DE LOS SINüICOS HUNICIPALES 

Aly - - - z s  de las funciones que deben realizar los Síndico6 

Municipa - e s  son las siguientes: 

I )  .- 2 procuración, defensa y promoción de los intereses 

municipa -€E. 

1 1 )  .- a representación jurídica de los ayuntamientos en los 

iitigios e- que estos formen parte. 

I I I ) . -  Z-acticar a falta o por ausencia de los agentes del 

minister - z  público, las primeras diligencias penales remitiendo al 

agente fe- mínisterío correspondiente dentro de las 24 horas 

siguientes. 

- - .  I V )  .- b l g i l a r  que las multas que impongan las autoridades 

municipa-os ingresen a la tesorería, previo comprobante respectivo. 

2.1.3 FUWCIONES DE LOS REGIDORES MUNICIPALES 

ALg---.as funciones de los Regidores Municipales son las 

siguientes: 

I ) . -  ksistir puntualmente a las sesiones que celebre el 

ayuntamre-to y tomar parte de las discusiones, no pudiendo 

absteneYsG de votar sino en los Casos en que tenga impedimento 

legal. 

I I ) . -  Zxpervisar las cuentas de l a  tesorería municipal que 

mensual--re presente el tesorero al ayuntamiento en cabildo, y 

firmarlas si e s t b  de conformidad con los informes. 
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1IIi.- Atender el ramo do la administración municipal y las 

comisiones permanentes o transitorias que le sean encomendadas por 

el ayuntamiento y el Preoidente Municipal en su caso. 

IV).- Informar mensualmonte al Presidente Municipal del estado 

que guardan las comisiones a su cargo. 

V).- Por acuerdo dol Prosidonte Municipal visitar las doiegacio- 

noo, subdelegaciones y ayudantías municipales. 

VI).- Concurrir a la6 coremonias cívicas, y a los dem6s actos a 

qum fuoron citados por el Prosidente Municipal. 

Como homos podido observar, en el caso de los Presidentes 

Municipales, sus funcionos y atribuciones se concretan Qnicamonte 

a realizar funciones de caráctor administrativo a nivol local, 

vigilar el cumplimíonto y aplicación correcta de la 

loy, otorgar nombramiontos para 01 personal quo lo auxilio on sus 

funcionos adminiotrativas, imponer multas y castigos, formular los 

proyectos de ingresos y ogresos para su previa autorización por 

parte del Congreso E6tata1, y sorvir como un intermediario y 

representante de la comunidad ante las autoridades extralocalee 

para conseguir la implementación de algún servicio o alguna obra de 

carhcter pdblico para la propia comunidad. 

Lao laboro6 dol Síndico y dol Regidor se reducen también a 

labores de carkcter administrativo relacionado cada uno con su 

ramo, el judicial para el primero y el hacendario para el segundo. 

Los funcionarios, a los cuales nombra el Presidente Hunicipal, 

son: el Secretario Municipal, el Secretario del Registro Civil, 01 

Tesorero Municipal, el Juez de Paz, las Secretarias auxiliares y el 
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Comandante Municipal. 

En el caso de Hazatepec, los asuntos judiciales que no 

pueden ser atendidos por las propias autoridades locales se 

trasladan hacia el Distrito de Tetecala. 

Para continuar con el macro normativo que rige la actividad de 

los municipios, haremos mención ahora de una serie de atribuciones 

que deben de cumplir los ayuntamientos para su buen funcionamiento. 

Algunos de los preceptos más importantes que aparecen en la 

legislación estatal respecto a los ayuntamientos del Estado son los 

Siguientes: 

2.1.4 ATRIBlKIONES DE LOS AYüNTAMIENTOS 

Artículo 47, son atribuciones de 108 ayuntamientos: 

I )  .- Ser 6rgano de decisi6n de todos 108 actos fundamentales del 
Municipio, para cuyo efecto SUR acuerdos ser(in tomados en sesiones 

de cabildo con la existencia del quórum legal. 

1 1 1 . -  Formular el Reglamento del Gobierno Municipal y normas de 

carácter general, y reglamentos necesarios para el cumplimiento de 

sus fines, para la organización y prestación de los servicios 

públicos municipales y aquel los que demanden tranqui 1 idad y 

seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, seguridad y 

salubridad pública con arreglo a las bases generales que se finquen 

en esta ley. 

111) .- Autorizar la ejecución de obras públicas municipales en 

coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios de la 
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entidad. 

I!!).- Resolver los recursos interpuestos en contra de los 

acuerdos dictados por el propio Ayuntamiento o Presidente Munici- 

pal. 

VI.- Formular la iniciativa de ley de ingresos, asi como el 

presupuesto de egresos, debiendo remitir la primera dentro del 

termino que marca el pihrrafo tercero del articulo 32 de la 

Constitución Polltica del Estado a la Legislatura Local para su 

discusión y aprobación en su caso, asi mismo presentar al Congreso 

del Estado dentro de los primeros 15 dias del mes de marzo de cada 

año la cuenta pública correspondiente al ejercicio anterior. 

VI).- Presentar al Congreso del Estado un informe de las cuentas 

públicas del Municipio dentro de los 10 días de cada mes. 

En esta r6pida revisión de algunos elementos del marco 

jurldico-legal que rige a los municipios podem06 sacar lao 

siguientes conc lusi ones : 

A primera vista pareciera ser que los municipio6 cuentan con 

extensas facultades extraordinarias tal y como lo muestra el 

contenido del inciso número dos, en donde se serialan las atribucio- 

nes m&s importantes que deban de cumplir l a s  autoridades en 

relación con la comunidad, pero para la satisfacción de estas 

necesidades se requiere de recursos económicos en abundancia, y 

como lo muestra la m i s m a  ley el acceso para obtener recursos se 

encuentra determinado en última instancia por las autoridades 

Estatales y Federales. 

Ante la existencia de este marco jurldico, las cosas se 
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dificultan aún más cuando el Municipio no tiene la capacidad 

económica propia de generarse recursos propios en cant idades 

suficientes como para impleutentar o Satisfacer l as  necesidades ya 

mencionadas de la totalidad de su población, o al menos en sectores 

considerados do ésta. 

Ante esta situación de incapacidad económica que encontramos 

do las autoridades municipales de Mazatepec, recordemos lo anotado 

con anterioridad en la relación a la actividad agrícola y económica 

la cual se desarrolla de forma y de manera individual: aplicando 

esto principalmente a la agricultura, l o a  beneficios que se logran 

obtener de esta actividad se distribuyen de manera individual entre 

cada uno de los ejidatarios locales. Esta situación es provocada 

por el sistema de propiedad de tierras que se practica en la 

comunidad (tierras ejfdales), pues hace que las autoridades munici- 

pales so oncuentren al margen de recibir algún beneficio económico 

de la actividad directa de los agricultores: esta situación no 

encontrar& cambio alguno aun ante 01 inminente cambio o trans- 

formación en las formas de propiedad de la tierra, las cuales 

pasar6n de ser eJidal colectiva a propiedad privada: en última 

instancia los que recibirán algún beneficio de esta acción será el 

mismo Estado, al recibir los recursos provenientes del cobro de 

impuestos de las cantidades de tierras que posean, tal y como lo 

señalaba un funcionario público en la entidad. 

Ahora mostraremos algunas relaciones de los ingresos municipa- 

les de varios años: podremos observar que los orígenes de cSstos se 

constituyen de entradas económicas que se pueden considerar como 
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tradicionales y que no arrojan grandes cantidades como para que las 

autoridades 13e vuelvan autosuficientes, o las portadora6 e 

impulsoras del desarrollo de l a  comunidad. 
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TABLA No. 1 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE ENERO DE 1920. 

I N G R E S O S  

Existencia Anterior 

Rtbditos de Terrenos Adjudicados 

Contribución Municipal de Terrenos 

Producto del Registro Civil 

Producto de Degüellos 

Rogistro de Marcas y Ventas de Ganado 

Aportación como Producto de Ventas 

de Terrenos 

Producto de Patentes 

Licencias para Juegos Lícitos 

Mercados Públicos 

Contribución de Expandios de Alcohol 

y Abarrotes 20.50 

Producto de Multas 3.99 

Contribución a Comisionistas 10.00 

Recargos al 10% 8.70 

Contribución Federal 75.36 

T O T A L  513.49 

FUENTE: Archivo Municipal de Mazatepec. 

O 123.02 

149.6 1 

31.78 

17.50 

13.83 

26.00 

2 .00 

21 .o0 

8.50 

1 . 7 0  



TABLA No. 2 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDXENTES AL MES 

DE ENERO DE 1920. 

E G R E S O S  

Sueldo del Presidente Municipal 

Sueldo del Secretario del H-Ayuntamiento 

Sueldo del Escribiente de la Sría. Municipal 

Gastos de Escritorio de la Sría. Municipal 

Gastos de Eecritorio de los Ayudantes Municipales 

Servicio de Correspondencia 

Gastos de Alumbrado PSbl ico 

Gasto por Impresiones 

Gasto por Conservación de Aparatos 

Sueldo de un Guarda Faroles 

Gastos d e  Escritorio del Registro Civil 

Alumbrado de Oficinas y Cárcel 

Sueldo de un Guarda Panteón 

Sueldo del Srio. del Juzgado Menor 

Sueldo del Escritorio del Juzgado Henor 

Honorarios al Tesorero Municipal 

Gastos de Escritorio de la Tesorerla Municipal 

Contribución Federal 

Existencia en Caja 

O 124.00 

77.50 

25.00 

5.00 

1.00 

1.00 

12.00 

31.98 

2 .00  

8.00 

0.50 

0 .50  

5 . 0 0  

25.00 

1.00 

44.11 

2.00 

75.30 

72 .54  
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T O T A L  513.35 



TABLA No. 3 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES A L  MES 

DE SEPTIEMBRE DE 1929. 

I N G R E S O S  

Producto de Multas 

Producto de Venta de ganando 

Producto del Rastro 

Producto del Corral del Consejo 

Producto del Rogietro de Fierrroo 

Producto de Est. Merc. e Indu6tria 

Producto de la Venta de Alcohol 

Rozago do Rentas de Terreno6 

Propios ai 1 112 X 

Juegos Lici tos 

C. Rpto. al 1/2 X 

Contribución Federal 

Condonados por el C. Mal. 

Con tr i buc i ó n Federa I 

T O T A L  

1 4 8 9 5 3  

@ 8 .3 0  

5 .00 

22.00 

6.00 

6 .00 

12.00 

10.00 

----- 
34.30 

10.00 

14.63 

----- 
----- 

21.80 

150.03 



TABLA No. 4 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE SEPTIEMBRE DE 1929. 

E G R E S O S  

Gastos de escritorio de la Sría. Municipal 

C-stos de Escritorio del Juzgado Civil 

Gastos  de Escritorio de Ayudantes Municipales 

Gastos de Escritorio del Juzgado Menor 

Gastos de Escritorio de Tesorería Municipal 

Alumbrado de Oficinas, Papel y CArcel 

Servicio de la Correspondencia Postal 

Fer t i vidades Nac i ona leo 

AAumbrado Pdblico por Agosto y Septiembre 

Salario del Presidente Municipal 

Salario del Secretario Municipal 

Salario del Mozo de Oficinas Municipales 

tionorarios al Tesorero Municipal 

C o n  t r i buc i ó n Federa 1 

T O T A L  

I 8.00 

1 .o0 

1.50 

1.50 

3.00 

2.00 

5.00 

30.00 

12.00 

14.00 

21 .o0 

16 .00  

13.23 

21.80 

150.03 

5 2- 



TABLA No. 5 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE ENERO DE 1943. 

I N G R E S O S  

Trabajo en Horas Extras 

Registro Civil 

Corral de Consejo 

Ganado 

Registro Comercial e Industrial 

Registro de Fierro8 y Marca8 

Uso de Plaza y Mercado 

Servicio de Panteones 

Bienes Propios del Municipio 

Mu1 tas 

T O T A L  

t 56.35 

28.00 

1.15 

26.45 

62.10 

23.00 

10.00 

2.00 

14.40 

5 .75  

229.20 

I 

I 
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TABLA No. 6 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE ENERO DE 1943. 

E G R E S O S  

SUELDOS : 

Secretario Municipal 

Mozo de Oficios 

GASTOS GENERALES: 

Gasto8 de Escritorio 

Alumbrado Público 

Gasto8 Extraordinarios 

Obras Materiales 

Contribuci6n Federal 

T O T A L  

O 93.00 

31.00  

12.00 

6 .O0 

45.00 

15.00 

22.00 

224.00 
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TABLA No. 7 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE AGOSTO DE 1944. 

I N G R E S O S  

Existencia del Mes Anterior 

Hatanza de Ganado 

Corral de Consejo 

Mercado Piibl ico 

Patentes 

Panteones 

Venta do Ganado 

Partícipací6n Municipal del Presente Xes 

T O T A L  

E G R E S O S  

SUELDOS : 

Secretario Municipal 

Gastos de Escritorio de las Oficina6 Municipales 

Gasto6 de Alumbrado Público 

Contribuclon Federal Autorizada en el Me6 

T O T A L  

8 10.25 

50.60 

1.15 

20.00 

6.90 

12.00 

9.20 

11.60 

121.70 

I 90.00 

12.00 

10.85 

8.05 

121.70 

I 



TABLA No. 8 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE DICIEMBRE DE 1950. 

I N G R E S O S  

Existencia Anterior 

Comerc i os Ambu 1 an te8 

Rogistro de Fierros 

Compra-Venta de Ganado 

üatsnza 

Logaltzación de Firmas 

Copias Certificadas 

Registro Civil 

Mercado Pbbl ico 

Part ic ipac iones 

T O T A L  

E G R E S O S  

Ramo Gobernación (Sueldos de Funcionarios 

Públicos) 

Gastos de Escritorio de Oficinas 

Reparación de Jardín de Niños 

T O T A L  

I 81.45 

6.90 

11.50 

32.20 

25.30 

23.00 

17.25 

110.00 

22.30 

19.90 

349.80 

I 259.65 

9.60 

80.55 

349.80 

I 



57 

TABLA No. 9 
I 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL Ai40 

DE 1985. 

I N G R E S O S  

ibrcado Munícípal 

Registro de Fierros 

Registro Civil 

Licencías Mercantíles 

Legalización de Firmas 

Impuestos Sobre Ganado 

Donativos al Municipio 

Servicio de Drenaje 

Mu1 tas 

Degüellos 

Licencias Diversas 

Participación Federal 

Derecho de Obra 

Venta en Bailes 

Piso de Plaza 

Corral de Consejo 

T O T A L  

I 1'239,494.00 

37,300.00 

1'109,387.00 

968,455.00 

280,860.00 

49,800.00 

245,325.00 

160,486.00 

340,750.00 

54,000 .O0 

518,385.00 

8' 594,197 . O 0  

16,648.00 

460,000.00 

689,396.00 

65,600.00 

14 ' 829,083.00 

I 
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TABLA No. 10 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL ARO 

DE 1985. 

E G R E S O S  

Fomento Deportivo 

Comisiones Oficiales y Pasajes 

Gastos de l  DIF 

Gastos de Papelería 

Servicio de Teléfono 

Consumo de Energía Eléctrica 

Material y Mantenimiento El6ctrico 

Gastos de Agua Potable 

Gaetos de Imprenta 

Obras Públicas 

Gastos Imprevistos 

Sueldos y Salarios 

Agu i nal dos 

T O T A L  

147,972.00 

721,470 .O0  

512,900.00 

399,635 .O0  

38,762.00 

26,342.00 

114,695.00 

41,796 . O 0  

200,950.00 

3 '169,491.00 

2 '  793,66 1.00 

5 '  607,9  10.00 

207,500.00 

13' 983,084.00 



TABLA No. 1 1  

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 

AGOSTO DE 1989. 

I N G R E S O S  

IMPUESTOS : 

25% Adicional 

Explotación de Espectáculos 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES: 

Coop. Voluntaria para Obra6 PQblicas 

Registro Civil 

Legalización de Firmas 

Licencias de Construccibn 

PRODUCTOS: 

Renta de Mercado 

Utilidad de C a m i ó n  

Intereses 

APROVECHAMIENTO: 

Mul tas 

I 425,725.00 

4 '886 ,750 .00  

517,125.00 

353,250.00 

200,625.00 

125,175.00 

2 ' 500 ,000 .00  

346,290.00 

150,000.00 

PART I C  I PAC I ONES : 
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Contribución Federal 

T O T A L  

28' 981,000.00 

40 ' 732,940.00 



TABLA No. 12 

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE AGOSTO DE 1989. 

148953 
E G R E S O S  

Personal Administrativo de Base 

Honorarios 

Vibticos 

Material de Oficina 

Compras Extraordinarias 

Llantas y refracciones 

Publicaciones Oficiales 

Pasajes 

Energía Eléctrica 

Te 1 é fono 

Mant. y Reparación de Vehículos 

Comisiones y Atenciones Oficiales 

Gastos Diversos 

Combustible y Lubricantes 

Fomento a l  Deporte 

Medicina y Atenciones Médicas 

Obras Pdblicas 

T O T A L  

0 5 '240 ,000 .00  

2 '605,000.00 

568,700 .O0 

392,510 .O0 

467,500 .O0 

2 '811,060.00 

150,000.00 

117,792.00 

15,000.00 

315,510.00 

690,605.00 

3 '825,328.00 

625,450.00 

975,450.00 

122,000.00 

90 ,000 .00  

31 ' 322,330 .O0 

50 ' 334,235.00 



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES 

DE AGOSTO DE 1991. 

I N G R E S O S  

I mpue 6 t o6 

Contribuciones Especiales 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Participaciones 

T O T A L  

F G R E S O S  

Pago do Salarios 

Compra de Bienes para la Administraci6n 

Servicios Generale8 

Inversión en Obra Pobiica 

Descuento de Participaciones 

T O T A L  

1 1'401,425.00 

1'159,500.00 

5' 278,950.00 

706,000.00 

175,000.00 

22' 151,005.00 

30 ' 87 1,880 .O0 

117 ' 481,600 .O0  

3'944,795.00 

15'605,6 10 . O 0  

2' 6 19,000 . O 0  

2' 500,000.00 

42' 151,005.00 
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Durante el transcurso en que realizaba el trabajo de campo, 

tuve la oportunidad de tener acceso al Archivo Municipal: en este 

sitio reina el desorden, puesto que nadie de las personas que 

laboran en el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de ordenar los 

documentos que ahí se encuentran. 

Ahi, en medio del desorden, pude obtener una pequeña lista de 

los ingresos y egresos que han reportado las autoridades municipa- 

Les a través de diferente% años, estas listas son las mencionadas 

anteriormente, y las presentamos con la finalidad de que nos sirvan 

como ejemplos representativos de la situación que intentaremos 

señalar, que es la incapacidad del municipio para generarse 

recursos económicos propios que le procurasen tomar decisiones 

propias o de carácter independiente, sin tener que estar asi sujeto 

totalmente a las voluntades de agentes externos a la comunidad. 

Analizando las listas correspondiontoo a los Ingresos podemos 

hacer 108 siguientes señalamientos: 

Los ingresos propios que genera el Ayuntamiento se han 

obtenido tradicionalmente por el cobro de impuestos locales; dichos 

recursos provienen de los cohros de los impuestos y se constituye 

como l a  entrada de recursos principal para los Ayuntamientos como 

lo podemos observar más claramente en la lista correspondiente a 

los años de 1920, 1929, 1943, 1944 y 

1950. Durante estos años las participaciones provenientes del 

Gobierno Federal-Estatal no resultaban ser bastante significativas, 

ya que s ó l o  constituían un esfuerzo para la maltrecha economía 

local. 
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Durante el trabajo de campo, realicé algunas entrevistas con 

algunos Presidentes Municipales que ocuparon el cargo en diferentes 

períodos de las décadas de los setenta y sesenta, y a l  preguntarles 

sobre l a  situación económica que caracterizó sus períodos al frente 

de la presidencia municipal, resultaron ser bastantes limitadas en 

lo que respecta a los recursos económicos, señalando que la mayoría 

de las veces los recursos eran apenas los indispensables para pagar 

los servicio8 de algunos de los funcionarios que los auxiliaban. 

Hubo un exprosidente municipal que mo comontó quo 61 atendia 

las funciones de Presidente durante las tardes y las noches, ya que 

durante el día tenia quo trabajar en el campo para obtoner recursos 

económicos para el sostenimiento de la familia, ya que el trabajo 

como funcionario público en ocasiones no representaba ninguna 

entrada económica, y a veces ellos mismos tenian que poner do su 

propia bolsa para pagar salarios o para llevar a cabo alguna obra 

públ ica. 

Señalaban algunos de los entrevistados que para llmvar a cabo 

las obras que se necesitaban en la comunidad, se buscaban desarro- 

llar estrategias, como organizar eventos (bailes, kerme88e8, etc.) 

con el fin de obtener algún recurso extra, aparte de los que el 

Gobierno podía entregarles. 

Para los siguientes años que tenemos registrados (1985, 1989 

y 1 9 9 1 ) ,  se pueden observar algunos cambios significativos, en lo 

que se refiere a la obtención de los ingresos. 

Primeramente, observamos que la base de los ingresos propios 

del Municipio continuan dándose en base al cobro de los impuestos 
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locales, tales como los que se obtienen debido a l  cobro hacia los 

locatario8 del mercado, registro civil, licencias para construc- 

ción, licencias para establecer negocios, etc. 

En lo que respecta a las contribuciones Federales podemos 

observar cómo éstas se han incrementado de manera considerable, 

constituyéndose como la principal aportación para el sostenimiento 

del Ayuntamiento. tos ingresos son ocupados no sólo para pagar la 

nóminas de los funcionarios como ocurría con anterioridad, sino que 

ahora parte de las contribuciones Federales son utilizadas para 

impulsar y deaarroliar obras en beneficio de la comunidad. 

Como podemos ver, los recursos propios que genera el Ayunta- 

miento resultan ser insuficientes como para que dichos recursos 

económicos se constituyan en la base de cierto poder de tipo 

indepondiente: el poder independiente existe, pero se encuentra 

situado en los niveles superiores de la administración (Gobiorno 

Estatal y Federal). 

Ante la presentacibn del panorama que nos muestran las 

diferentes relaciones de ingresos-egresos municipales, tenemos 

ahora que ver, cuál es la capacidad de la toma de decisiones de 

éstas, y a la vez señalar el origen y las fuentes de su poder. 

Como pudimos observar con anterioridad, la misma regla- 

mentación jurídica pone serios obstáculos para la plena libertad de 

la institución municipal: esto se observa principalmente en el ramo 

de los recursos económicos, los cuales resultan ser el elemento 

principal de las autoridades y de l a  misma comunidad para apoyar, 

impulsar e implementar decisiones importantes para el beneficio 



comunitario. 

Decimos que la legislacibn pone obsthculos debido a que es el 

Congreso Estatal quien finalmente decide el monto de los recursos 

de los ingresos reales que recibir4 cada comunidad. 

Como vimos, en las litstas de ingresos-egresos municipales del 

municipio de Mazatepec, durante largos años los rubros mediante los 

cuales se logran captar algunos recursos económicos no han sufrido 

cambios o variaciones uignificativrs: los recursos que se generan 

dentro del Municipio resultan o resultaban en algunas ocasiones aun 

insuficientes para el pago de 108 salarios de la burocracia interna 

que labora en las oficinas municipales. Ante esta situación, era y 

es de esperarse aun en estos días que los montos y cantidades que 

se logran recabar resultan sor insuficientes para realizar obras 

que boneficien a la comunidad, y que por su tamaño o extensión 

quedan fuora del alcance y de las posibilidades de las autoridades 

mun i c i pa 1 es. 

En mi estancia en la comunidad, puede realizar una serie de 

entrevistas a personas que en diferentes momentos o periodos 

ocuparon el puesto de Pre6idente Municipal. Entre los entrevistados 

existía la coincidencia en ssKalar lo reducido que resultaban ser 

las cantidades econbmicas manejadas a nivel local, para poder sacar 

adelante el desarrollo de la administración a su mando. 

De igual manera, señalaban los constantes viajes que tenían 

que realizar a la ciudad de Cuernavaca con la finalidad de 

entrevistarse con algún funcionario público que tomara en sus manos 

la resolución de algún problema que aquejara a la comunidad. 
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En el archivo municipal puede consultar una gran cantidad de 

cartas dirigidas en su mayoría a diversos gobernadores del Estado, 

e inclusive en algunas ocasiones al mismisirno Presidente de la 

República, en donde los interesados le explican su problema o 

situación, confiando en que la mano "bendita" de éste o aquel 

funcionario, logre resolverles sus problemas; la gente reconoce en 

ellos su capacidad para darles algunas respuesta a situaciones que 

Las administraciones locales no han podido solucionar, no por falta 

de ganas o de interes, sino por su incapacidad real para llevar a 

cabo determinadas acciones. 

Un ejemplo que puede servirnos para entender esta situación 

puede ser lo expresado por el expresidente municipal del Municipio, 

01 profesor No6 Ochoa, quien en su discurso de toma de posesión del 

cargo, manifestó que respecto a la situaci6n de los ingresos que 

obtiene el Municipio por concepto de impuestos, el promedio monsual 

varia entre 01'500,000 y 12'000,000 de viejos pesos mensuales, y 

estamos no en la decada antepasada, sino del ayuntamiento que 

estuvo en funciones el trienio 1988-1991. 

Habria que mencionar que una de las fuentes extras para la 

obtención de recursos económicos, se da con motivo de la feria que 

se desarrolla en honor al santo patrón de la comunidad. 

Debido a la instalación de gran cantidad de puestos, el 

gobierno municipal se reserva el cobro de los impuestos por derecho 

al piso; un comentario bastante generalizado entre la comunidad, 

aun entre los mismos exfuncionarios públicos, son las constantes 

acusaciones sobre este o aquel ex-presidente municipal, acushndolo 
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de quedarse con gran parte del dinero proveniente de la ya 

menc ionada feria. 

Según los funcianarios, el dinero proveniente de esta 

festividad se invierte en diferent~s actividades, pero revisando 

algunos datos de la tesoreria local, no se halla ningún documento 

en donde se especifiquen los montos totales recibidos o acumulados 

por el cobro de tales derechos. 

2.1.5 FUEWI'ES Y BASES DEL PODU DEL AYUWTANIEñrO MUNICIPAL 

Las autoridades municipales de Mazatepec tienen una severa 

restriccibn para manejar y hacer8e llegar recursos: ostos se 

encuentran en manos y controlados por autoridades extralocales. De 

ahí que lai autoridadea locales y principalmente el Presidente 

Municipal verán que sus funcione. al frente del ayuntamiento se 

reduzcan claramente a servir como intermediario6 o mediadores entre 

la comunidad y las autoridades extralocales (principalmente ante el 

Gobernador del Estado). Se podría decir que el Presidente Municipal 

se convertirá en el portador de las demandas más patentes y 

apremiantes de la comunidad. 

Esta dependencia hacia el exterior se vuelve más visible y 

estrecha cuando las obras o acciones impulsadas por las autoridades 

locales rebasan su reducido campo de acción. 

Usando la terminologia de Adams, podríamos anotar que el poder 

de tipo independiente con que pudieran contar las autoridades 

locale6 en base al control que se tenga sobre recursos significati- 



vos propios, resulta ser en la práctica bastante limitado. 

El verdadero poder independionto se encuentra concentrado en 

las manos del poder estatal y federal, quien delega pequeñas 

porciones de dicho podor hacia las autoridades municipales. 

Mhs adelante mostraromos C ~ O  e1 mismo Estado toma o retoma en 

su6 manos la iniciativa para impulsar acciones en favor del 

municipio mediante el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), 

sin que este hecho provoque cambios significativos en la situación 

provalecionte ontre las autoridados municipales. 

Como trataremos de vor mhs adelante esta nueva situación 

(prosencia del PRONASOL) sólo rotuerza la dependencia hacia el 

exterior, y no da una mayor autonomía a las unidades operantes 

1 oca 1 es. 

So delega podor modianto rocursos para las obrar públicas; sin 

eatbargo, los controlos permanocon en las manos del mismo Estado. 

Ante todo lo mencionado hasta 01 momento, ¿qué pasa con el 

resto de la ciudadania en torno a ia toma de decisiones políticas, 

cual es su función y su capacidad para llevarlas a cabo? 

Como ya anotamos con anterioridad, la institución o la persona 

indicada para gestionar los asuntos más importantes respecto al 

Municipio es el Presidente Municipal: por los vínculos o influen- 

cias que logre tener con personajes claves de la política estatal, 

harta que su labor sea mhs eficaz y constructiva. 

Ante esta situación, se traducir& en que gran parte de la 

población se mantenga un poco al margen de la resolución concreta 

de los problemas, y también que se mantenga al margen de la toma de 
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decisiones importantes. 

La participación de la comunidad por medio de Juntas, 

reuniones o asambleas no es algo bastante común ver en Mazatepec: 

en el lapso de tiempo que estuve en el Municipio, nunca se llevó a 

cabo una asamblea en que participaran las autoridades y el resto de 

la comunidad; en una ocasión se citó a una reunión por parte del 

comisariado ejidal: dicha reunión no se llevó a cabo por falta de 

aeístencia. 

Pareciera ser que l a  participación de la comunidad en el 

planteamiento de alguna demanda se reduce solamente a la oportuni- 

dad que se presenta cuando los candidatos a la Presidencia 

Municipal se encuentran en campaña en dicho lugar. La resolución de 

estas demandas, como ya observamos, no depende en muchas ocasiones 

de la labor o capacidad de las mismas autoridades locales, mucho 

menos pensamos que la comunldad pueda resolver algunas de SUS 

prop i as demandas. 

Si encontramos ausencia de reuniones de autoridades-comunidad, 

también habria que señalar la ausencia de las propias reuniones de 

cabildo entre las propias autoridades. Dichas reuniones han perdido 

poco a poco su importancia, pues aunque en la legislación municipal 

se señale como un acto de vital importancia para las autoridades, 

en Mazatepec las últimas actas de cabildo que puede consultar eran 

del año de 1982: en la actualidad parece ser que la única ocasión 

en que se realiza dicha reunion es cuando se da o se toma posesión 

de algon cargo a nivel local. 

Otra fuente de poder que podemos detectar para las autoridades 
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municipales es la que proviene por parte del poder asignado que 

reciben éstas por parte de la población, mediante el acto electoral 

que se celebra en la comunidad cada tres años, aunque cabria 

señalar que la base de este poder resulta ser infimo e .insuficiente 

para el mantenimiento de una unidad operante. Ante esta situaci6n 

vemos la importancia de los apoyos provenientes de otras unidades 

operantes con mayores recursos. 

Finalmente, por las características anotadas con anteriorídad, 

podemos caracterizar el ayuntamiento local de Mazatepec como una 

unidad de mayoría, en donde el elemento central estb dado por el 

hecho de que la continuidad y mantenimiento de una unidad de este 

tipo necesita del apoyo de una base de poder diferente al poder 

asignado proveniente de los miembros de la comunidad, es decir, 

este Qltimo no resulta ser suficiente para las autoridades locales. 

2.2 COHXSARIADO EJIDAL 

Los ejidatarios locales se encuentran representados y 

organizados a nivel local mediante la institución o unidad operante 

denominada como Comisariado Ejidal. Dicha institución se conforma 

como tradicionalmente son: con un presidente, un secretario y un 

tesorero. 

Los ocupantes de estos cargos se eligen mediante una asamblea, 

en la cual tienen derecho de participar Únicamente los ejidatarios 

del lugar; los cargos antes mencionados son para ocuparse durante 

un lapso de tres años. 

I 
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Las personas que resultan ser elegidas para ocupar los cargos 

antes mencionados no reciben sueldo alguno, aun asi cuando se lanza 

la convocatoria para renovar los cargos, es común que lleguen a 

formarse mhs do una planilla que luche por lograr la nominación, 

aunque el cargo implique una dedicacion de bastante tiempo sin una 

entrada fija de recursos económicos mediante un salario también 

fijo y constante. 

Dentro de los requisitos mas comunos que se llegan a prosentar 

para las personas interesadas en ocupar cargos del Comioariado 

Ejidal, podemos anotar a los siguientes como 108 mAs importantes: 

saber leer, escribir, ser ejidatarios y tener por lo menos una 

residencia en el mismo lugar por un lapso mayor de seis meses. 

Dentro de las funciones mAs importantes que desompoña el 

Presidente del Comisariado Ejidal, es la de servir como árbitro o 

mediador entre divorsidad da problemas y conflictos que en un 

momento pueden surgir entre los propios ejidatarios del lugar. 

Otra labor y función de la principal autoridad ejidal es la de 

servir como representante de la comunidad de ejidatarios, ante las 

diversas autoridades de varias dependencias que de una u otra forma 

tienen que ver con la labor del campesino, asiste en representación 

de éstos a las reuniones que se efectúan en otros lugares, ya sea 

en el mismo Estado o en la Capital del pais. 

El mismo presidente trata por medio de contactos y relaciones 

con autoridades extralocales (dirigentes de la CNC, de la Secreta- 

ria de la Reforma Agraria e Instituciones de Crédito) conseguir 

ayuda económica (crédito y mercado) y ayuda material (semillas y 
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fertilizantes), para los ejidatarios más necesitados de l a  

comunidad entre los que, en ocasiones, se encuentran ellos mismoo. 

A s í  como el presidente del Comisariado Ejidal tiene que 

cumplir con una serie de obligaciones y compromisos, los propios 

ejidatarios tienen y cuentan con un reglamento interno, el cual 

rige sus actividades y obligaciones, así como loa castigos que se 

impondrán a los que no cumplan con sus obligaciones. Haremos 

mención de dicho reglamento, lo cual servirá para conocer o tener 

un acercamiento hacia las facultades de la institución ante sus 

representados. 

2.2.1 REGLAHENTO I " 0  DEL EJIDO DE WZATEPEC 

El reglamento interno del ejido de Mazatepec contiene ocho 

puntos, los cuales anotamos a continuación. 

1 . -  Las autoridades ejidales se comprometen a cumplir y hacer 

cumplir con el auxilio de las autoridades municipales, a todos 108 

ejidatarios, que bajo este reglamento que por acuerdo de la 

asamblea general de ejidatarios se formulen y aprueben. 

1 1 . -  Se castigará con cárcel y sanción económica a todo 

ejidatario que no cumpla con sus fatigas como son apantles 

generales y ramales, y con sus cercas en los campos de riego y 

temporal, según la fecha que señalen las autoridades ejidales. 

1 1 1 . -  Se sancionará económicamente con una multa a la persona 

que no asista a las asambleas de carácter ordinario o extraordi- 

nario, según l a  opinión de la asamblea cuál será su máximo cobro 
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para la persona que no asista. 

1 V . -  Todo ejidotario deberá cumplir con sus operaciones en 

beneficio de este ejido. 

V.- Se castigara a todo ejidatario o campesino que pastorge 

en los campos de siembra y de riego o temporal, con cikrcel y multa 

que pagará los daños que haga a dichos cultivos. 

V 1 . -  Queda prohibido, y se castigara a toda persona ajena a 

dicho campo para que amarren animales, caballos, los cuales se 

llevarán al consejo, se multarán y castigará según el criterio de 

las autoridades municipales, excepto por el ejidatario que esta 

trabajando en dicho campo por los días que haga su trabajo. 

V I 1 . -  Queda prohibido hacer potreros dentro de 108 campos de 

siembra, riego y temporal, y mucho menos que se circulen y vaguen. 

Todo aquel potrero que ya esté circulando y perjudiquen a l  campo de 

siembra sin excusa ni pretexto, se quitar& con el auxilio de las 

autoridades. 148953 1 

V I I 1 . -  Queda este último punto del reglamento, para sugerencias 
I 

y agregaciones de todo lo que quede pendiente para el bien de este 

ejido. 

Como lo muestra el contenido del reglamento, podemos ver que 

este mismo, faculta a las autoridades ejidales para ejercer presión 

y castigo, desde una multa económica hasta una sanción penal, pero 

el poder de dichas autoridades efidales locales, no resulta ser tan 

amplio como para ejercer una acción como la última (encarcelar a un 

efidatario), puesto que en la comunidad el único con la facultad 

para decidir sobre el arresto de una persona es en última instancia 
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el Presidente Municipal. 

El presidente del comisariado ejidal de Mazatepec me CQmentaba 

que rara era la ocasión en que se tiene que recurrir a métodos como 

los anotados en el reglamonto, en relación a las multas o cargos. 

Por si solo el comisario ejidal no cuenta con la facultad para 

actuar o para ejercer acción penal en contra de algtjn ejidatario 

que no lo cumpla con SUO funciones y obligaciones respectivas. 

La autoridad inmediata al cornisariado ejidal estA representada 

por la Secretaría de la Reforma Agraria: ésta otorga reconocimiento 

a la autoridad que se depoaita en el funcionario local. Sin 

ombargo, podriamos señalar que hay poco poder delegado por parte de 

las autoridades agrarias astatales. 

Ante esta ausencia de poder delegado, por parte de unidades 

oporantes extralocalos, hace que exista cierta autonomía en los 

aiocanismo~~ de selección de personal que se postula para dichos 

cargos; como ya señalarnos es muy comQn que se lleguen a conformar 

mAs de una planilla electoral para las votaciones ejidales. 

Como ya hemos visto, la base de poder del comisariado ejidal 

se constituye a base de poder asignado por parte del resto de los 

e jidatarios locales. 

Hay que hacer señalamiento de que el comisariado ejidal, como 

unidad operante a nivel local, no cuenta con los controles 

suficientes que le pudieran otorgar ciertas bases para un desarro- 

llo que un poder de tipo independiente: en si no es una unidad que 

actfie como una colectividad, mhs bien se da un control pero de 

manera individual, en donde cada ejidatario mantiene el control 



sobre los recursos que obtiene sobre su parcela. 

2.3 ALülJNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA 

REF- DEL AFtTICULO 27 CONSTITUCIONAL Y POSIBLES 

CONSECüEWCXAS A NIVEL =AL 

Ante el fenómeno de continuos cambios promulgados, por el 

actual gobiorno que ha modificado parte importantes del artículo 27 

constitucional, en donde se hayan contenido8 los aspectos que 

reglamentan el sistema de poseuión de tierras de los campesino8, 

surge la nocesidad de plantarse la pregunta sobre cuál será e1 

dostino de las autoridades ejidales. Sobre este aspecto muy 

importante y sobre otros punto. más de la misma reforma, versan loa 

siguientes apuntos. 

Como r08Ultado de los cambios, y modificaciones constitu- 

cionales al articulo 27, se dio paso a un proceso que iniciará una 

transformación en las formas de la tenencia de la tierra, princi- 

palmente en la propiedad de tipo elfidal. Esta thltima pasará de ser 

propiedad colectiva sin derecho a venderse, a un tipo de especial 

propiedad privada teniendo el propietario derecho a venderla y10 

rentarla. Esta actividad se encuentra regulada dentro de la nueva 

ley agraria; por ejemplo, el Artículo 79 de dicha ley sefiala 108 

siguientes aspectos: 

A r k .  79 .- El ejidatario puede aprovechar su parcela directa- 
mente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, 

mediante aparcería, medieria, asociación, arrendamiento o cualquier 
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otro acto juridic0 no prohibido por la ley, sin necesidad de 

autorización de la arambloa o de cualquier autoridad. 

Las reformas aplicadao, entre sus muchos objetivos, trataran 

de buscar de que ahora los campooinoo tengan la absoluta libertad 

de a8aeiarse entro olio8 mirmos o con terceras personas, buscando 

con esta acción lograr mejoroo rendimientos y lograr un mejoramien- 

to real en los niveles de vida do gran nGmero de campesinos que 

enfrentan ~ituaciono8 dificile8 do rentabilidad. Sobre este mismo 

asunto en la loy SO pumde loor lo siguiente: 

Art. 108 .- Los ejidatarios podrán construir uniones cuyo 

objoto cotaprmdorá la coordinaci6n de actividades, asistoncia 

mutua, comercialización u otras actividades no prohibidas por la 

ley . . . las uniones do efidos podrán ostablocer empresas especiali- 
zadas quo apoyon el cumplimiento de su objeto... los ejidos y 

coiunidados, do igual forma podrAn establecer empresas para e1 

aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, 

asi como la prostación do servicios. 

Reepocto al i5ltimo punto 8oñalado (la constitucion de las 

uniones de ejidos), cabria apuntar que durante el transcurso del 

aAo anterior ( 1992 )  se constituyó en Mazatepec una de estas 

uniones, estando integrada esta por ejidos de algunos municipios 

vecinos de Mazatepec; la sede de este organismo se encuentra en lo 

que antiguamente fueron las bodegas del molino de arroz, en la 

Cabocera Municipal de Mazatepec. Más adelante haremos algunas 

anotaciones respecto a este mismo organismo. 

Relacionado al punto anterior, la ley demarcará también los 
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límites que deberán de tener las propiedades agrícolas, tanto las 

de carácter individual como las de las uniones o sociedades 

mercantiles agrícolas que se llegasen a conformar (para este caso 

habría que consultar los siguientes artículos de la mencionada ley 

: Arts. 115-116 y 126) .  

Analizando los contenidos de la nueva Ley Agraria, uno de io6 

cambios que pueden suponerse que ocurrirán, será el de la perdida 

&e representatívidad que aún hoy en día cumplen los comisariados 

ejidales, la cual se considera de importancia significativa al 

interior mismo de la comunidad, a s i  como la función que éotos 

desempeñan como intermediarios de los propios ejidatario6 ante 

aut or idades extra 1 oca 1 es. 

Como la propia ley lo señala, a medida que se vaya imple- 

mentando las reformas, y se inicie el proceso de certificación de 

derechos eliidsles, (el cual ya dio inicio en algunos ejido6 del 

propio Estado de Morelos), las funciones que los comisariadoe 

ejídales desempeñaban respecto a la representación de los demás 

ej idatar ios, serán ahora asumidas o desempeñadas por otros órganos 

que formen los propietarios agrícolas. Respecto a esta situación la 

ley señala lo siguiente: 

Arts. 105.- Para administración, las comunidades (agrícolas) 

podrán establecer grupos o subcomunidades con órganos de 

representación y gestión administrativa, así como adaptar diversas 

formas organízativas sin perjuicio de las facultades de los órganos 

generales de la asamblea. 

Habría que señalar que los comisarios ejidales seguirCln 

I 

I 
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teniendo representatividad sobre el resto de las tierras ejidales, 

es decir sobre aquellas que no estén cultivadas, algunas que son 

destinadas para la actividad ganadera o forestal y otras que se 

destinan para la vivienda. 

Respecto a la cuestión de los comisariados ejidales, inclusive 

algunos investigadores que analizan los cambios registrados en el 

campo mexicano a raiz de la reforma, han hecho referencias a la 

situación aludida en nuestro trabajo. 

Por ejemplo: hace unos meses apareció en el diario LA JORNADA, 

una serie de articulo6 en donde se hacen algunos análisis respecto 

a la situación y cambios que se pueden suceder en el campo; en uno 

de esos artículos se señalaba lo siguiente: 

... más tarde que temprana, la asociación de empresarios 
y campesinos-- frecuentemente disfrazada de renta-- en 
grandes polos do dosarrollo hará que la vioja estructura 
de comisarlos ejidales o comunales soa dosplazada por 
nuevos intermediarios politicos. ( 2 0 )  

Como podemos observar, son muchos los cambios que se avecinan 

al interior de las comunidades campesinas, cambios que buscan o 

intentan al menos buscar hacer al campo más productivo; sin 

embargo, esto puede provocar que se gesten cambios importantes al 

interior de las estructuras sociales y econ6micas de cada comuni- 

dad. 

A continuación presento algunas consideraciones referentes ala 

reforma al artículo 27 Constitucional, las cuales podrían presen- 

tarse a partir de la implementación de las reformas. 

Primeramente, se observa que l a  nueva ley crea las condiciones 

para que se de impulso y desarrollo a la agricultura con apoyo de 



grupos empresariales. 

Se crean a la vez las condiciones, para que se de un cambio en 

las posesiones de la tierra, respondiendo a las demandas de oferta 

y rentabilidad. 

La nueva ley señala que el reparto agrario ha concluido, esto 

puede provocar con el tiempo nueva6 generaciones de campesinos 

carezcan de acceso de tierras laborales, lo cual podria traer como 

consecuencia la posible desaparición de unidades productivas. La 

alternativa ante esta situación sería que se diera un proceso de 

segmentación de las tierras laborales, situación que la ley trata 

de atacar, ya que uno de los objetivos de ésta es lograr compactar 

unidades productivas para buscar hacerla más rentables y producti- 

vas. 

Con lo hasta aqui señalado, podemos prever que se crearan con 

la ley las condiciones para que se de un proceso de acelerada 

polarizaci6n social, ya que ai incentivar la participación privada 

en la agricultura es de esperarse que los grupos privados se 

interesen por invertir en tierras productivas las cuales cuenten 

con suficiente infraestructura que permitan la rentabilidad, pero 

¿qué pasará, sin embargo, con aquellas tierras que no sean tan 

productivas y las cuales no sean susceptibles de modernizarse? Se 

puede pensar que estas últimas seguirán como hasta ahora, carente8 

de suficientes créditos y apoyos económicos y de la tecnología 

adecuada que les permitiera lograr cambios en su situación de 

pobreza. 

Respecto a la representatividad de los comisariados ejidales, 

1 
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se puede pensar también en el sir;imiento de nuevas unidades de 

control y administración de las zisrras, y pudieran darse cambios 

significativos en los mecanisincs de corporativismo rural que 

existen actualmente. 

Finalmente, podemos mencionar que las reformas estAn encamina- 

das a buscar mayor productividad y crear las condiciones que 

permitan que dicha productividad se lleve acabo, pero tambi6n 

resulta ser cierto que dicha reforum resulta ser insuficiente para 

atacar la situación de miseria en q u e  viven miles, tal vez mfllones 

de camposinou, ya que las bondadas de la reforma resultan 89 r  

solamente válidas para las tierras que no resultan ser pobres e 

improductivas y que son las quo realmente necesitan apoyo tecnico 

y financiero. Si viviera el Genoral Zapata se daría un abrazo con 

los modernizadores del sistema... 

En fin, muchas de las cuestiones apoyadas e impulsada8 por 108 

cambios constitucionales a la reforma, ser6n o tendrán un aspecto 

significativo para la comunidad de ejidatarios de Mazatepec. 

Para el caso particular &el ejido de Mazatepec, hay que 

recordar que las tierras mayor i tariamente están conformadas por 

tierras de temporal y de cerrii pastal, las tierras de riego son 

una minaría, y además la mayoris de los  ejidatarios carecen de los 

suficientes recursos económiccs como para poder modernizar la 

agricultura, aunque por supuestz existen algunas excepciones entre 

los mismos ejidatarios. 

Durante mi estancia en ei Xunicipio, se comentaba entre 

algunas personas, l a  posibilida6 de que se conformara una empresa 
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de productores agrícolas pertenecientes al ejido de Mazatepec y a 

otros ejidos de la región. El hecho significativo de la posible 

empresa es de que, de ponerse en marcha, según los enterados, esta 

tendría una participación restringida sólo para ejidatarios que 

contasen con amplios recursos económicos para apoyar el funciona- 

miento de la empresa (la cual estaría dedicada a la fabricación de 

alimento para ganado). 

Se comenta con insistencia que en dicho proyecto tendría 

participación el actual Gobernador del Estado de Morelos Lic. 

Antonio Riva Palacio, el cual es originario del vecino Municipio de 

CoatlAn del Río. Se mencionaba tambibn el nombre del actual 

Presidente Municipal de Mazatepec, y el de otros productores 

locales. 

Una de las personas mAs cercanas al Presidente Municipal de 

Hazatepec me comentaba que, de concertarse dicho proyocto, los 

ejidatarios locales que así lo quisieran podrán rentar sus tierras 

o establecer algún otro mecanismo permitido por la ley, para que 

utilicen los beneficios de su producción para el desarrollo de la 

empresa agrícola. 

De concretarse este proyecto, podemos ver que los beneficios 

reales estarán dados para 106, productores con recursos económicos, 

con los cuales podrhn comprar o alquilar tierras de otros ejidata- 

ríos que decidieran rentar o inclusive vender sus propios terrenos, 

Todo esto puede provocar como mencionamos anteriormente, un 

proceso de mayor concentración de recursos en un sector de los 

agricultores que puedan invertir y hacer productivas parcelas de 
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ejidatarios que carecen de los recursos técnicos y financieros para 

hacer productivas y rentables las tierras. 

Sin embargo, para los ejidatarios que carecen de recursos 

económicos, la opción ante la puesta en marcha de la empresa, seria 

la de rentar o vender sus tierras e inclusive servir Únicamente 

como mano de obra para la empresa agrícola. 

'*. 

Ante esta situaci6n como ésta, pienso que una alternativa 

viable para los pequeños ejidatarios sin muchos recursos es la do 

buscar asociarse entre ellos mismos, buscando de esta manera 

obtener mejora8 en su situaci6n actual; esto haría que 108 

ejidatarios que se decidieran por esta opcibn continuasen teniendo 

el control de sus tierras y a la vez el control del proceso de 

producción. 

2.4 PARTIDO FtEVOLüCIOWARIO INSTITUCIOWAL ( PRI )  

En la Cabecera Municipal se encuentra localizado un comitd 

municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por los 

documentos consultados en el archivo municipal podemos determinar 

que la existencia de dicho partido en la comunidad se remota a 

varios aAos atrAs. 

Un comite municipal está constituido, según los estatutos del 

propio partido, por un total de quince personas, aunque como se 

señala en los mismos estatutos la representación sectorial puede 

tener variaciones, de acuerda con la composición social existente 

en la circunscripción a la que se haga referencia. 
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En la estancia en la Cabecera Municipal, pude conseguir 

información respecto a las atribuciones de cada comitt4 municipal 

del partido. Las atribuciones que se les asignan a dichos comités 

son muchas y variadas en su contenido y función, pero ya en la 

realidad de las comunidades son verdaderamente pocas las que 

realmente se llevan a cabo y se cumplen tal como lo señalan los 

estatutos partidistas. 

Pasemos mejor a hacer mención de la realidad del partido a 

nivel municipal. Primeramente señalaremos que el comité está 

constituido materialmente por una solitaria oficina, la cual se 

encuontra localizadas a espaldas del Palacio Municipal. Según los 

comentarios de la secretaria que ahí labora, existen y hay largos 

periodos de tiempo en los cuales en dicha oficina no se realiza 

actividad alguna, las reuniones mensuales que marca la ley intorna 

del partido rara vez se llevan a cabo, a menos que exieta un 

problema o eituación que exija la realización de dichas reuniones. 

De igual manera resulta muy raro y problemático poder 

localizar a algún funcionario del partido en sus oficinas, ya que 

solamente en esporAdicas ocasiones se les puede localizar. El 

actual presidente del partido es un señor que tiene más fama de 

"borracho" que de político, dedicado mAs a atender sus negocios 

personales que a desempeñar sus funciones partidarias. 

Durante mi estancia en la Cabecera no me tocó presenciar algún 

acto o reunión que estuviera comvocado por el partido: la única 

actividad que se desarrolló y en la que el partido tuvo algo que 

ver, fue en la organización de una carrera deportiva, organizada 
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con motivo del dia de la amistad; fuera de este aspecto el PRI no 

volvió a aparecer en la vida pública y politica de la comunidad. 

De igual manera mi estancia en el Municipio no coincidió con 

ninguna actividad electoral a nivel local, lo que irnpidia que se 

observara la actividad del partido en una situación do gran 

importancia como resultan ser las elecctones municipalos. 

Por comentarios hechos por algunas personas del poblado, la 

actividad más importante dol partido se observa procisamento on 

Bpocas do elocciones, cuando la gente 

apoyar y respaldar la campaña de sus 

ayuntamiento local. 

Como apuntamos arriba la activic 

del partido se encarga do 

candidatos para ocupar el 

ad de los personajes del 

comité local es más quo nada da apoyar, mas no decidir directamonto 

sobre la designación de los candidatos a postularse para formar la6 

planillas electorales. 

S i  no son los representantes locales del partido Lqui6n decide 

quibnes serbn los candidatos del partido a ocupar los puostos Qe 

Presidente, Sindico y Regidor Municipales? ¿quién lo haco, y quién 

decide en este proceso de selección local? 

Durante el tiempo que estuve en la comunidad, tuve la 

oportunidad de realizar diferentes entrevistas a varios expre- 

sidentes municipales con la finalidad de conocer las formas y 

mecanismos que utiliza el partido para lograr la postulación de sus 

candidatos locales para ocupar los cargos públicos en el ayunta- 

miento: los mecanismos m&s comunes señalados por nuestros entrevis- 

tados son los siguientes: 

I 
1 



86 

Lo expresado, por algunos de los exfuncionarios entrevistados, 

es que en la comunidad se presentan antes de que se sepa quien será 

el elegido, una comitiva o representantes del partido a nivel 

estatal, a los cuales las autoridades municipales o del partido, 

presentan una lista de los posibles candidatos: serán estos 

representantes quienes preparen las planillas electorales, en 

negociación directa con los implicados. 

En otros casos importa más la amistad o las relaciones que se 

tengan con algún funcionario de peso en la capital, inclusive con 

el propio Gobernador del Estado, quien dará el apoyo definitivo a 

su candidato preferido, aun cuando dicho candidato no cuente con el 

apoyo y respaldo de la comunidad, y la propia gente de la comunidad 

no la considere la persona más idónea o adecuada para ocupar el 

cargo. 

Con lo comentado con los entrevistados y lo expresado también 

por gentes de la propia comunidad, observamos la debilidad de la 

estructura partidaria a nivel municipal, la cual termina por 

someterse a las decisiones que se toman en el mismo partido, pero 

en otros niveles de representación especialmente a nivel estatal. 

Sin embargo, el anterior presidente del PRI municipal me mencionaba 

la existencia de un comité político local que tenía o mAs bien 

tiene l a  función de escoger a los candidatos del mismo partido para 

los puestos a ocupar en el ayuntamiento local. 

En diferentes momentos de la vida e historia de la comunidad 

se ha manifestado de diferent-es maneras un descontento hacia esta 

situación, en donde son las autoridades políticas extralocales las 

i 
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que intervienen de forma directa y decisiva en los mecanismos de la 

sucesión local del ayuntamiento. 

Otro órgano local dependiente del propio PRI local es la 

organización de los comitds oeccionalee priistas, los cuales, ai 

igual que el comité municipal, tienen una serie de atribuciones y 

obligaciones marcadas en los estatutos, pero los cuales, en la 

realidad por supuesto brillan por su total ausencia, no sólo en el 

cumplimfento de sus funciones sin-o en la existencia de dichos 

comitds seccionales: lo único que existe de ellos es el acta 

constitutiva de los mismos. Para finalizar, su participación en la 

vida pública cotidiana en el Municipio es prácticamente inoximtrn- 

te. 

Como hemos anotado, la estructura local partidaria se 

encuentra, en muchas ocasionos, marginada en la toma de decioionos 

de importancia para la vida y actividad política de la comunidad, 

como es el caso de la selección del personal que ocupa los cargos 

principales en el ayuntamiento. 

Después de que pasa el ritual local de las elecciones, el 

partido y su estructura de representación local, vuelve a su 

situación normal, conformándose solamente en un esqueleto, 

manteniendo de esta manera una presencia más simbólica que real, 

aunque hay que tomar en cuenta que constituye al medio que avala y 

permite la entrada de los personajes locales a la vida política 

local e incluso otras situaciones a nivel regional. 

El partido no vuelve o en rara ocasión vuelve a participar en 

alguna actividad de importancia para el Municipio: la actividad del 
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PRI a nivel local debería ser ontendida como una acción meramente 

ocasional o íy  situacional. 

Como hemos anotado ya con anterioridad, en la comunidad se ha 

manifestado cierto descontento respecto a las formas en que se 

conducen los aspectos relacionados con la política local, princi- 

palmente 106 relacionados con e1 proceso y las formas en que se 

lleva acabo las seloccibn de porsonajes que han ocupado la 

Prosidoncia Municipal. 

La manera en que so ha manifestado dicho descontento, es que 

no ha sido de una forma directa, sino que se han utilizado otras 

situacionoe para manifestar su rochazo, por ejemplo, durante el 

conflicto suscitado en la comunidad, debido a la construcción de 

una clínica do salud comunitaria. Hice una entrevista a un hijo de 
?res ,¿en+ L 

l a  señora Teresa Arellano la cual fue acguk4a municipal en el 

poriodo 1982-1985, quion fungió como lider local de la comunidad, 

descontenta por las accionoa implomentadas por el Presidente 

Municipal, Luis Trejo Tapia (1976-1979) .  Transcribimos algunas 

partes de la entrevista y que tienen que ver con lo anotado arriba 

en torno a cuestiones del PRI local y estatal. 

Para nuestro entrevistado, uno de los principales motivos que 

propició la movilización en la comunidad durante el período del 

Presidente Municipal arriba anotado, fue la construcción de una 

clínica de salud en el lugar o terreno que se ocupaba como 

asoleadero ejidal, lo cual provocó el descontento de un sector de 

la población; pero para la opinión de la persona entrevistada, la 

cuestión de peso no era tanto la acción y las consecuencias que 
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podria ocasionar la construcción de la clinica, sino la cuestión 

era de orden estrictamente politico: e1 objetivo de la movilización 

de la comunidad estaba encaminada en dar impulso y apoyo a nuevas 

gentes en el pueblo para que Ostas lograran llegar a ocupar la 

Presidencia Municipai, y con elio impedir que continuaran ejecután- 

dose acciones de carácter arbitrario como las que encabezaban las 

personas que normalmente llegaban a ocupar el puesto de Presidente 

Municipal. Las acciones arbitrarias de las autoridades locales 

según él son el amiguismo, la corrupción a nivel local, el robo de 

material que las autoridades estatales destinan para obra8 públicas 

en la comunidad, etc. 

Las propuestas manifestadas por los inconformes era deetinar 

y dar apoyo hacia personas de la comunidad verdaderamente comprome- 

tidas a trabajar por el bienestar del Municipio, y un aspecto muy 

importante, que se respetaran Los 1 ineamientos y procedimientos que 

maFca el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para poder 

llegar a ocupar un puesto de representación popular. De esta forma 

se intentaria evitar que se den las constantes imposiciones en los 

puestos del Gobierno local, principalmente el cargo de Presidente 

Municipal, por parte de Gobernadores o por autoridades del partido 

en la capital del Estado. 

Otro aspecto que me señaló la persona entrevistada fue el de 

mencionar 106 mecanismos más comunes que el PRI pone en marcha en 

los días anteriores a las elecciones locales. Por ejemplo, en las 

elecciones pasadas, el método utilizado fue el de repartir ciertas 

cantidades de dinero entre 106 posibles votantes el día anterior de 
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la elección y aun el mismo dia de la elección. Tambidn es muy común 

que se repartan despensas alimenticias entre la comunidad y prácti- 

cas de acarreo de votantes ajenos a al comunidad. 

Concluyendo, podríamos sefialar uno de los aspectos más inte- 

resantes y relevantes del partido a nivel local: Q pesar de que se 

cuenta con una representación municipal, no logra tener y desarro- 

llar un presencia activa y constante entre la comunidad. Como 

resultado de lo anterior ha provocado una situaci6n que podríamos 

denominar como un desgasto interno del partido dentro de la 

comunidad: mucha gente no se siente identificada y mucho menos 

representada por dicha institucibn, pues es tomada en cuenta sblo 

en las discusiones y negociaciones que se realizan para la 

formulación de las planillas electorales. 

Otro aspecto importante es  el alejamiento constante que ha ido 

en aumento por parte del PRI de la vida y las actividades públicas 

de la comunidad a nivel locat. Muy poca gente cree y se interesa 

por participar en la actividad mínima que desarrolla el partido a 

nivel municipal. La constante intervención de fuerzas o de unidades 

operantes extralocales no le da mayor fuerza a la comunidad: el 

poder que se delega por parte de autoridades extralocales (princi- 

palmente el Gobernador y l a s  autoridades partidarias a nivel 

estatal) vienen a "beneficiar" en última instancia a las autorida- 

des que al final del proceso ocupan los puestos principales en el 

ayuntamiento local, por lo que es el poder extralocal el que 

proporciona los insumos para que l a s  autoridades locales se manten- 

gan y sobrevivan. 



2.5 PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST) 

Otro partido político que ha mantenido cierta presencia en la 

Cabecera Municipal ha sido el Partido Socialista.de los Trabajado- 

res (PST). Durante el trabajo realizado en el archivo municipal 

encontré un documento en donde se podia leer lo siguiente: 

"En este municipio se registró la planilla del PST así como 

carukicbtos por el mismo 4 regidores plurinominales. 

Los integrantes de esta planilla no cuentan con arraigo 

popular y son criticados por el pueblo, porque se comenta que en 

caso do que ganaran las elecciones no podrían con el paquete, 

incluso se cuenta con opiniones en el sontido de que si ganaran 

sería lo peor que le podría pasar a Mazatepec. Sin embargo es 

ímportante señalar que este partido tiene cierta penetraci6n en la 

colonia Justo Sierra y en la Alvaro Obregón, lugares donde cuentan 

con grupos encabezados por Lorenzo Gutiérrez y Alfonso Cleto". 

Lo escrito arriba resulta ser bastante interesante, ya que 

refleja la opinión que se tenía respecto a la incapacidad que veían 

algunas personas en relación a dicho partido, ademAs no era 

solamente la desconfianza e incapacidad que inspiraba dicho 

partido, sino también el temor, aunque resultaría ser bastante 

difícil que dicho partida lograra un triunfo significativo en los 

comicios en la comunidad. Más adelante señalaremos el por qué. 

Actualmente en la comunidad no hay formalmente establecido un 

comité local de dicho partido, tal y como ocurre con el PRI .  

En información sobre los resultados electorales que ha 
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obtenido el partido en las cuatro Últimas elecciones para Presiden- 

te Municipal vemos que en las elecciones realizadas en el aAo de 

1982 el partido logró obtener apenas 7 votos, tres años después 

aumentó su votación para alcanzar la cantidad de 34 votos,  para las 

elecciones de 1988 la votación que obtuvo fue de 246 votos, siendo 

Osta la ocasión en que obtuvo mayor cantidad de votos, ya que para 

las elecciones de 1991 sus votos se redujeron a sólo 25. Con dicho6 

resultado8 electorale8, este partido politico difícilmente puede 

obtener algQn cargo al interior de la administración pública local. 

Actualmente el partido no realiza ninguna actividad al 

interior de la comunidad y no cuenta con organización formal. Los 

comentarios de algunas gentes en relación al partido, indican que 

sólo aparece en &poca de elecciones, pasadas éstas desaparece y 

poco o nada llega a realizar en la8 4pocas intermedias a &stas. 

Como lo señalaba el documento citado, este partido tiene PUS 

partidarios entre la población de algunas colonias: en épocas de 

las elecciones este partido toma como bandera las demandas y 

necesidades que afrontan parte de los habitantes de estos lugares, 

principalmente de los sectoreu humildes; pasadas las elecciones 

de8aparecen las demandas y desaparece el mismo partido de la vida 

polltica local: no se cuenta con una estructura local que permita 

tener o lograr una continuidad de la labor que desarrolla. Esta 

organización politica no se constituye como una opción viable para 

el desarrollo futuro de la comunidad. 

El caso particular del Partido Socialista d e  10s Trabajadores 

( P S T ) ,  a nivel de la Cabecera Municipal, lo podrlamos caracterizar 
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según los planteamientos teóricos de Adams como una pequeñísima 

unidad operante dé coordinación. Las características más importan- 

tes de esta unidad, es que se carece de una dirección centralizada, 

su comportamiento se da en base a la coordinación. Esta unidad, por 

tanto, carece de las elementos esenciales que le permitan tener una 

continuidad, ya que los miembros do esta unídad operante pueden 

separarse a voluntad, sin quo esta acción provoque cambios drásti- 

cos o significativos en e1 marco social donde se desarrolla. 

2.6 PARTIDO DE LA REVOLUCIOW DEMOCRATICA (PRDI 

Durante el trabajo de campo en Mazatepec, pude observar cómo 

on la actualidad so de8arrolla ciorta presencia del Partido de la 

Rovolución DomocrAtica (PRD). La promoncia del partido no 8610 la 

observ6 en nuostro Municipio estudiado, sino tambidn en otros 

lugares de la región como Alpuyeca, Miacatldn y Tetecala. En el 

Municipio de Hiacatlán es posible observar unas pequeñas oficinas 

o comit6 local de dicho partido. Tambibn es posible observar el 

gran número de pintas y de propaganda del partido, en donde se 

incita a la comunidad a participar en actos electorales en favor de 

algún candidato del partido para ocupar algún cargo público. 

Volviendo al caso particular de Mazatepec hay que anotar que 

en la comunidad no existe formalmente una oficina de dicho 

organismo politico, tal y como existen en otros lugares de la 

región. Hay que señalar que a pesar de la falta de una organización 

local formalmente establecida, ello no impide que el partido desa- 
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rrolle actividades políticas en beneficio de algunas personas de la 

comunidad. En relación a este último punto cabría señalar los si- 

guientes aspectos. 

Unas personas me comentaron que en ocasiones los partidarios 

o seguidores de dicho partido politico realizaban diverso8 actos de 

entretenimiento, dirigidos a la población de la comunidad, sin 

tomar en cuenta la afiliación política de 108 participantes en los 

eventos. 

Otro comontario recibido fuo 0 1  quo este partido apoya a gente 

humilde para resolver divorsos problemas que éstos tengan que 

afrontar: esta actividad os bien vista y bien recibida por la 

población que se ve beneficiada con dichas acciones, aunque oetas 

muestras de ayuda tienen su8 momentos en que aparecen, por lo 

rogular antes de quo se realice alguna olección. 

Respocto a oats situación una señora de la comunidad comentaba 

lo siguiente: 

"El partido íPRDi tiene y manda a algunos abogados para 
que ayuden a la gonto pobro para arreglar sus problemas. 
Esta gente después se hace al perredismo, el partido si 
hace algo en beneficio por esa gente". 

En la comunidad se identifica a la gente ligada con el PRD, a 

personas que viven en las colonias que con el paso del tiempo se 

han ido desarrollando en las periferias u orillas de la Cabecera 

Municipal. En dichas colonias vive la gente más pobre, proveniente 

de otros Estados y de otras zonas del mismo Estado de Morelos; 

muchas de estas personas se ocupan como peones o cortadores de caña 

durante la época de la zafra en la región. 

Como ya señalamos con anterioridad, este partido a pesar de su 
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reciente aparición en la zona y en el Municipio participó ya en 

elecciones para escoger Presidente Municipal. 

En las elecciones pasadas llevadas a cabo para renovar el 

ayuntamiento local en el año de 19991, dicho partido presentó su 

planilla para contender a los cargos del ayuntamiento. Como 

resultado de este proceso electoral, en el ayuntamiento actual un 

regidor de hacienda, es de la planilla que presentó el PRD en las 

elecciones señaladas anteriormente. Este fue un hecho significativo 

entre las actuales autoridadeu, ya que 6sta es la primera vez en la 

historia del Municipio en que un ayuntamiento se conforma de manera 

plural, debido a la inclusión de un miembro de un partido de 

oposición. Más adelante comentaremos el impacto que tuvo esta 

acción. 

Refesente a las actividadeu que dosarrolla e impulua el 

partido en la comunidad, habrla que hacer io8 siguientes comonta- 

rios. 

Un hecho importante para este partido, es que su presencia y 

actividad en la comunidad se da de manera esporádica, pues no hay 

en la comunidad una estructura formal, lo cual hace que no exista 

una continuidad y una constante presencia entre la población, y así 

de esta manera lograr acciones que logren tener impacto entre la 

gente de la comunidad. Este partido apoya a gente humilde para que 

éstos logren resolver algunos problemas y necesidades, pero esta 

acción se lleva a cabo solamente cuando a la vuelta hay un proceso 

electoral, buscando con esta acción atraer votantes. S i n  embargo, 

no se da una presencia activa y constante que haga que el partido 
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logre tener arraigo entre la comunidad. 

Como hemos podido observar, existe entre los partidos 

políticos una cierta similitud, en el sentido de que carecen de un 

verdadero arraigo entre las personas de la comunidad, sus activida- 

des y labor en la comunidad en épocas normales (que no hay 

elecciones) resulta ser prácticamente casi inexistente, a no ser 

por la organización de algún evento deportivo o de entretenimiento 

loa cuales resultan ser muy escasos: en sí, en tiempos normales. la 

actividad política dm los partidos es realmonte nula. 

La presencia más significativa de los partidos politicos en la 

comunidad, como ya lo hamos seKalado con anterioridad, se realiza 

únicamente en época de elecciones locales. Es durante los días de 

campaña de los candidatos a ocupar la Presidencia Municipal cuando 

hacen su aparición los partidos apoyando a sus candidatos. El 

comentario de una señora relacionado a este aspecto fue que en esos 

dias de campaña "hay muchos discursos y muchas promesas por parte 

de todos los candidatos y de todos los partidos. Pasando las 

elecciones, -comenta la informante- todo vuelve a la normalidad 

en la comunidad". 

2.7  COHITE DE PLANEACION Y DESARROLLO "ICIPAL ( C O P L A D E M )  

El actual Director de este organismo en la Cabecera Municipal 

es el Dr. Fernando Hidalgo. En varías entrevistas que tuve con él 

me comentó las siguientes cuestiones referentes a este organismo. 

Primeramente, me señala la manera como se conforma el 
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organismo con un Director Operativo puesto que actualmente él 

desempeña, un Secretario General, un Primer Vocal, quien tiene a la 

vez las funciones de Tesorero o Contralor, y finalmente un 

Presidente: este puesto lo ocupa actualmente el Presidente 

Municipal el Sr. Donaciano Toledo. 

Los nombramientos de las personas antes mencionadas son hechos 

por el Gobernador del Estado. El cargo tiene una duración de tres 

años para todos los miembros que conforman dicho comité, los cargo. 

son honorlficos, es decir, no cuentan con el pago de algún salario. 

El Dr. Hidalgo comenta que la función principal del COPLADE- 

HUN, es el de realizar constantemente listados de las obras más 

importantes que tienen que llevarse a cabo en la comunidad. Pero 

¿cómo se establece la prioridad de unas obras sobre otras? El 

Director señala que se llevan a cabo reuniones con personas de la 

comunidad que presentan alguna demanda de una obra, o que tienen 

carencia o falta de algún servicio. Es solamente con las peruonae 

interesadas con las que se discuten los pormenores de su propuesta. 

Habiendo llevado a cabo un número considerable de reuniones, 

se conforma una lista de obras que se consideran prioritarias 

dentro de las necesidades que guarda la comunidad. Posteriormente 

esta lista es enviada a las autoridades estatales quienes realizan 

los estudios y análisis correspondientes, y decidirán cuáles obras 

son las que se llevarán a cabo. Las autoridades del gobierno 

estatal serán quienes dicten y establezcan los términos en que han 

de llevarse a cabo todas las acciones. 

El actual Director del COPLADEMUN comenta que actualmente 
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resulta muy dificil y casi imposible que se aprueben en su 

totalidad las obras que ellos presentan al Gobierno Estatal, y 

también que son muchos l os  obstáculos que hay que librar para poder 

tener la aprobación de algunas de las obras que se llegan a 

% solicitar. También dijo que esta situación crea cierta desconfianza 

entre la población, debido a que muchas de sus peticiones no son 

cumplidas: sin embargo, señala que la desconfianza se crea 

principalmente hacia ellos, lo cual provoca que exista desprestigio 

del organismo ante la comunidad. 

Señala el D r .  Hidalgo que ésta es la realidad que tienen que 

enfrentar para poder conseguir alguna obra, aun cuando en el 

discurso de toma de posesi6n del actual Presidente Municipal, se 

señala que será el COPLADEMUN el que aprobará la implementación de 

las obras: 

... durante nuestra campaAa hicimos un catálogo de las 
demandas m á s  sentidas de la poblaci¿n, las cuales a un 
orden de jerarquía en común acuerdo con el COPLADEUUN, 
que es y será el organismo rector de las obras munici- 
pales, las cuales serán puestas a su consideración y 
aprobaci¿n en su caso. 

Nuestro informante señala que Mazatepec actualmente es uno de 

los Municipio8 que más pocos recursos económicos reciben por parte 

del Gobierno. Dice que éste resulta ser un hecho muy significativo 

para el Municipio y para sus respectivas autoridades locales, ya 

que esta falta de recursos imposibilita a estas tener el control 

sobre las obras o acciones que quieran implementar. Comenta tambibn 

que con las condiciones que actualmente existen, resultan ser otras 

autoridades las encargadas de planear el desarrollo local. 

Como una muestra de subordinación y dominio que existe por 
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parte de las autoridades Estatales hacia el municipio, comenta los 

hechos que suceden en la comunidad cuando ocurre la visita de algún 

funcionario o político importante. Dice por ejemplo, que en la 

Qltima visita que realizó a. la Cabocora Municipal el actual 

Gobernador del Estácfo el Sr. Antonio Riva Palacio, se realizb una 

rounit5n a la cual asistib un nQmoro considerable de población. 

Durante el acto variar personas do la comunidad le hicieron ciertas 

domandas sobre alguna caroncia o falta de algQn servicio. La 

rospuesta on eso momento dol Gobornador fue la de resolver de 

manera inmediata todas las donranda6 presontadas por la población. 

Sin embargo, comenta e1 informante, todo esto rosult6 ser un 

acto y una muostra de demagogia por parte del funcionario público, 

ya que muy pocas de las demandas que 41 habla prometido resolver se 

llevaron a cabo. Tiempo despuós de haberoe llevado a cabo dicha 

visita del Gobernador llegb a la oficinas de la Presidencia 

Municipal un oficio de Cuernanvaca, en donde se explicaba que 

dospu46 da, haber examinado de manera detallada las demandas hecha6 

por la poblaci¿n del lugar, se doterminaba que no se podría cumplir 

con la totalidad de las obras que habían prometido realizar. 

El informante señala que esta os la manera clásica y habitual 

en que se decide y que se lleva a cabo la planeación y el desarro- 

llo de las obras públicas en beneficio de la población. Como 

podemos ver, existe una clara y marcada relación de subordinación 

y dominio por parte del nivel de las autoridades estatales hacia 

las ddbilcs instituciones o unidades operantes existentes en l a  

Cabecera Municipal. 
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Esta unidad operante encuentra su base de poder en el poder 

delegado que recibe por parte del Gobierno Estatal, quien es el que 

hace los nombramientos respectivos de los miembros que han de 

constituir a dicho organismo local; cuenta además con cierto poder 

asignado por parte de algunas personas de la comunidad que en a4gQn 

momento llegan a solicitar a dicho organismo la consecución de 

alguna obra poblica. Sin embargo, podemos ver que este organismo 

cuenta con unas funciones bastantes limitada8 debido al control y 

poder que se concontra en las esferas de los nivelo8 Estatal y 

Federal. 

2.8 UWION DE EJIDOS 

Durante el transcurso del año de 1992 se constituye en la 

región, la unión de ejidatarios perteneciente8 al cuarto di8trito. 

Los ejidatarios que conforman dicha uni6n provienen de los 

siguientes Municipios: Miacatlán, Mazatepec (municipio que tambión 

sirve como sede del organismol, Tetecala y Coatlhn del Río. 

El objetivo principal de este organismo es el coordinar 

acciones entre los ejidatarios de la zona. 

Una persona que labora en la representación de la Secretarla 

de la Reforma Agraria (SRA) me comenta que las funciones que 

contemplan dichas asociaciones quedan inscritas en lo que marca la 

Nueva Ley Agraria. Por ejemplo, en el Artículo 108 de dicha ley se 

puede leer lo siguiente: 

Art. 108. -  Los ejidos padrAn constituir uniones cuyo objeto 
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comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia 

mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley ... las 
uniones do ejido8 podran establecer empresas para el aprovecha- 

miento de los recurgos naturales o de cualquier índole, asi como la 

prostacion de oervicios. En ellas podrán participar ejidatarios, 

grupos de mujeres camposinas organizadas, hijos de ejidatarioa, 

comuneros avecindadoa, y pequeños productores. 

Por tratarse &Sta de una organización de recionte formaci6n no 

so puodo obtonor una visión mAs completa en torno a ou conformaci6n 

y a las caracteristicas más importantes que tenga, por ejemplo, la 

participacibn real de 108 ejidatarios, la participación del Estado 

a trav48 de (rus organizaciones campesinas, etc. 

En s í ,  la sola existoncia de dicha organización carapooina, 

resulta sor bastante intoresante, ya quo surgo como una estratogia 

modianto la cual SO intontará buscar un mejoramiento on los nivolem 

de vida de algunog ejidatarios, si es que se llegason a cumplir los 

postulados que marca el articulo antes citado. 

Esta resulta ser sólo una de las variadas y m\iltiples formas 

con las que contarán los ejidatarios para intentar buscar nuevas 

estrategias de sobrevivencia y de representación. Una vez que est6 

constituida, ser& cuestión del tiempo y de la conjugación de 

diversos factores los que determinarán el éxito o fracaso de esta 

or ga n i zac i ó n . 
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CAPITULO 111. ANALISIS DEL P- NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

(PROWASOL) A.L IWIERIOR DE LA CO1IMllIDAD. 

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) , encuentra sus 

orígenes en los primeros días del presente sexenio presidencial 

que se inició con una fuerte carga do descrédito y desconfianza 

entre amplios sectores de la población. 

La puesta en marcha del moncionado programa representa un 

medio por e1 que el gobiorno retoma en sus manos la estrategia de 

planeación del desarrollo de loa sectores más desprotegidos social 

y econbmicamente. 

Esta baja en los niveles de vida se reflejó en los resultados 

que obtuvo el partido oficial (PRI) on las elecciones presidencia- 

les de 1988. En  estas elecciones grandes sectores de la población 

manifestaron su rechazo al sistema económico que habían generado 

anteriores administraciones: agravamiento de la crisis económica, 

aumento de la inflación, estancamiento de la economía. 

Otra causa de la situación que se dio en 1900 el creciente 

despilfarro de recursos, aumento de la corrupción política y 

económica. Todo esto aunado a un avanzado proceso de erripobre- 

cimiento de grandes masas de la población, principalmente en el 

Ambi to rural. No es de extrañar los resultados adversos que obtuvo 

el PRI en Estados como Michoacán, Guerrero y Moreios. 

Los resultados adverso8 tambien se dieron en zonas urbanas 
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como el propio Distrito Federal, y en zonas conurbadas al mismo D. 

F. como el Valle de Chaico. 

3.2 EL PROMASOL A NIVEL LOCAL 

Como un mecanismo de respuesta ante este acelerado proceso de 

deterioro social y econ6mico que sufrieron amplios sectores de la 

población, y que ya había tenido que pagar el sistema con 108 

reaultadoo negativos en las elecciones de 1988, surge o1 Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL), como un programa que intentará 

el establecimiento de un mecanismo idóneo para crear fuontos do 

desarrollo regional y local, e Intentar asi abatir la miseria de 

millonos de mexicanos (millones de pobres quo son reconocidos por 

o1 mismo Gobiorno). 

Los recursos oconómicou para impuluar lao obras del Programa, 

se originarian principalmente de la venta de un gran n0mero de 

empresas paraestatales que durante mucho tiempo se habian converti- 

do en un lastre para el gobierno, lo cual impedia que este mismo 

destinara los suficientes recursos económicos hacia la poblacihn 

mediante programas y planes de desarrollo social. 

Son ya casi cinco afios de vigencia de PRONASOL, y han sido 

muchos los comentarios que se han suscitado en torno a dicho 

programa. Por unos, la puesta en marcha del Programa ha implicado 

que el Gobierno vuelva a convertirse en el principal impulsor del 

desarrollo social, misión que había abandonado durante los años más 

difíciles de la crisis económica. Para otros, el PRONASOL se 
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concibe como una estrategia impulsada desde altas esferas del poder 

con la finalidad de recobrar parte del terreno perdido que se 

reflejó de la manera m&s notoria durante las elecciones presiden- 

ciales de 1988 con una votación para el gobierno y su partido de 

tan s610 el 52% de la votación total. 

A continuación presentaremos un an6lisis sobre la presencia, 

formas y mecanismos de trabajo, y el impacto que ha tenido el 

program en la Cabecera Municipal do Mazatepec. 

Pareciera sor, por los cowntarios de 108 políticos locales de 

Uazatepec, que el PRONASOL no estuvo operando en el lugar durante 

Los tres primeros años de su existoncia. 

Pero ya en el discurso de toma de posesión del actual Presi- 

donte Municipal, se hace una referencia ai Programa señalando que 

se buscar6 la participación directa de la ciudadanía mediante el 

apoyo del PRONASOL. Todo esto se llovar6, según señala el Presiden- 

te Municipal, con estricto apago a las normas que marca el artículo 

115 constitucional. 

En la actualidad, ya varias obras actualmente se promueven con 

e1 apoyo y respaldo del mencionado Programa. La participación de la 

poblaci6n se logra mediante la conformación de diversos comités 

pro-construcción de la obra que se vaya a realizar con el apoyo del 

Programa. 

Los mencionado6 comités pueden estar conformados por cualquier 

persona, no existe jerarquía alguna para que sean únicamente 

ciertas personas las que formen parte de éstos. Los comités de 

solidaridad tienden a formarse entre algunos vecinos de la calle, 
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manzana o colonia que se ver& beneficiada con la implementación de 

la obra que se trate. LCbwo se integran dichos comites en la 

comunidad, cuáles funciones desempeñan éstos en la implementación 

de la8 obras? 

Loo comités se forman corntinmonte por seis personas: un 

presidente, en secretario, en te8orero y tres vocales. Estas 

personas son nombradas de forma democrAtica entre las personas que 

vivan en la calle, manzana o colonia en donde se vaya a efectuar la 

obra. 

La puesta en marcha de dichos comités trajo o provoc6 ciertos 

cambios en la manera en que me do8arrollan las obras. El actual 

Prosidonte Municipal mo commntaba quo con la llegada de PRONASOL, 

los comit4s se convirtieron en lo8 encargados do velar el rumbo y 

de8tino de la8 obra8 ptiblica.1 8i 80 llega8e a dar alguna irregula- 

ridad en el manejo de los recursom, esta responsabilidad ya no 

recaeria sobre las autoridade., 8ino sobre aquellas personas que 

conformen los comitds. Comenta tambi6n que 108 comites reciben 

constantemente asesorías para e1 buen manejo de los recursos que le 

sean destinados: de esta manera se desliga 01 de muchas respon- 

sabilidades y ademds la gente logra involucrarse un poco más en las 

obras que se llevan a cabo en la comunidad. 

Una cuestión importante en el análisis, es conocer cómo y 

quién decide cuántas y cuáles 6erAn la obras que se implementarbn 

en la comunidad con el apoyo de PRONASOL. 

El presidente de uno de los comites de solidaridad que se 

encuentran constituidos en la comunidad me explica de la siguiente 
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A l  ser en la comunidad el COPLADEXUN el órgano principal que 

impulsará las obras públicas, során los integrantes de este 

organismo los que presonten ante las autoridados de la Secretaria 

del Desarrollo Social (SEDESOL) corrospondientes, las demandas 

sobro las obras que demanda la población. 

Después, las autoridades ostatalos y federales hacen el 

ortudio o análisis corrospondiontm do las domandas, dictaminan 

finalmento qu6 obras son l as  quo habrán do llovarse a cabo. Una vez 

que ha sido aprobada la obra so da paoo a la conformación del 

rospoctivo cornit6 do solidaridad. 

El presidente del cornit6 do solidaridad me comentó que la 

funci6n y papol do ellos como comitó os la do organizar el trabajo 

manual, es decir, arroglar la concornionto a la prestacibn de la 

mano de obra y on algunas ocasionos gostionar la obtención del 

material de la región para l a  obra. Señala igualmente que existe 

mucho control sobro el manejo que 108 comités hacen de los recursos 

quo ofrece el programa. La población no logra participar en el 

proceso de toma de decisioneo, ni las propias autoridades locales 

(las del COPLADEMUN) logran llogar a tener peso o influencia en la 

toma de la decisión final: la comunidad se limita a prestar la mano 

do obra. Una vez que las obras son concluidas, los comitc?s se 

desintegran y no vuelven a tenor participación alguna en La 

comunidad. 

3.3 OBRAS IHPULSADAS POR EL PROGRAM A NIVEL M I C I P A L  
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Para el año de 1992, los programas que se habían autorizado 

eran los siguientes: 

El del Programa de Apoyo a la Educación, el "Niños en 

Solidaridad", se autorizaron 96 becas para igual ndmero de niños. 

Se aprobó tambión por el parte del programa "crédito a la palebra" 

apoyo económico para apoyar 439 hectáreas de diversos cultivos. Se 

aprobó tambien apoyo para llevar a cabo la remodelación de aulas de 

una escuela primaria, dentro del Programa de Escuela Digna. Se 

aprobaron obras para 5 escuelas do todo el municipio. Dentro del 

programa de urbanización se aprobb también llevar a cabo la 

renovación de parte del sistema do alumbrado pQblico de colonias 

populares. 

Correspondiente a loo primoros meses del año de 1993, se 

autorizaron para el ejercicio de socas de 1993 una inversión de N I  

80,900 para el suminiotro de materiales para que se lleve a cabo la 

pavimentación de calles, y una inversión de N I  18,000 para 

materiales para el alcantarillado. 

3.4 IMPACTO QUE HA CAUSADO EL PROGRAM NACIONAL 

DE SOLIDARIDAD íPROIÍwoL) EN LA COMUNIDAD 

Como señalamos anteriormente, la presencia y puesta en marcha 

del Programa en la comunidad ha provocado variados efectos y 

variados puntos de vista. Menciono los siguientes comentarios que 

se recogieron entre diversos miembros de la comunidad. 

Por ejemplo, el Presidente Municipal señala que la imple- 
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mentación del Programa a nivel municipal ha provocado que sus 

funciones en relación con las obra8 públicas que se promueven,por 

medio del Programa sean menores. Aunque él participa en geietión, ya 

no se encarga de manera directa dol manejo que se hagan de los 

recursos. Los comentarios del Presidonte Municipal al respecto es 

de que sus funciones se han visto un poco restringidas, aunque esto 

hace que no tenga que verse Ynmi8cuido en muchas situacione8 en 

donde se acusaba a 108 Presidontos Municipales de robarse parto dol 

dinero y de los recursos que sa dm8tinaban para implemmntsr alguna 

obra pública. 

Alguna8 personas do la comunidad mo comentaban que rosultaba 

ben6fico para l a  población el hecho de que se pusieran en marcha 

proyectos que vondrían a traer algQn beneficio para la gonte, 

adamA8 do que sí se mejoraban los niveles de vida de la población. 

Comentaban que de esta manera, con apoyo del Programa, se lograría 

incrementar en cantidad las obras para el bienestar de la comuni- 

dad. 

El actual Presidente del COPLADEMUN, Dr. Fernando Hidalgo 

hace los siguientes comontsrios rospecto al PRONASOL en Mazatepec: 

Si e1 Gobierno Estatal o Federal otorga el financiamiento 
por medio del Programa, y adorna8 son ellos los que a 
Oltima hora o instancia deciden que obra es la que se va 
a llevar a cabo, todo osto hace que se fomente cierto 
paternalism0 entre la gente de la comunidad, y en el 
mismo Gobierno local. AdemAs todo esto tambien provoca 
que la gente no se involucre de lleno en los procesos de 
negociación ... parte del proceso de negociación es asu- 
mido por la institución que yo dirijo, y también es ásu- 
mido por las autoridades del ayuntamiento municipal. Se 
que la función de estos organismos, es meramente de meros 
intermediarios y gestionadores de obras o procesos que se 
lleven a cabo. 
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Con lo anotado arriba, podemos darnos cuenta que aunque con la 

puesta en marcha del Programa se intentaba buscar una mayor 

participación democrática de la comunidad en la implementacibn de 

alguna obra para el boneficio do la población, las cosas en 

roalidad no suceden como so tonla planeado, ya que lo que se 

observa en la práctica y en la roalidad, son tendencias a que se de 

un proceso de mayor concentracibn en la toma de decisiones en las 

esfera8 dol Gobiorno E8tatal o Fedoral, ai concentrarse en estos 

nivelos do la admini8traci6n grande8 cantidades de recursou 

econ¿micos, lo cual hace quo 6sto8 se conviertan para el caso de 

Mazatopec en los autónticos impui8adoros del desarrollo local. 

Además, tambien a nivol local, 80 da una vinculación fuerte 

entre PRONASOL, Gobiorno y Partido oficial (PRI). Para la gente de 

la comunidad e1 hocho de que el Programa exista localmente de debo 

a las laboros y gostion08 del. PRI-Gobiorno. Algunos funcionarios 

público8 locales me comentaron on alguna ocasión que las obras que 

impulsa el PRONASOL a nivol local, proporcionaba efectos positivos 

para las autoridades locales y tambi4n para la imagen que se tenía 

localmente del PRI. Argumentaban que con las obras que se realiza- 

ban la gente de la comunidad ompezaria a ver que el PRI y las 

autoridades locales promovian 0 1  dosarrollo, y que se mantenían 

preocupados por intentar dar respuesta a los problemas más sentidos 

de la comunidad: esto provocaría que la gente de la comunidad no se 

integre a otros partidos Políticos de oposición que han tenido 

últimamente cierta aceptación en la región. 

Como podemos observar, las autoridades locales tratan de tapar 
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su propia incapacidad y buscan aprovechar la imagen del Programa 

para obtener beneficios políticos. No en balde muchas de las obras 

que se han puesto en marcha mediante el PRONASOL, se han destinado 

principalmente hacia las colonias populares de la Cabocera 

Municipal, en donde han logrado tener cierta presencia ciertos 

Partidos Políticos de oposición, anteriormente el Partido Socialis- 

ta de los Trabajadores (PSTi, y actualmente el Partido do la 

Revolución Democrática, aunque ya hemos señalado con anterioridad 

las limitaciones de ambos organismos políticos. 

Después de todo lo expuesto con anterioridad, habría que 

resaltar algunas cuestionas referentes a l  PRONASOL. Prinmrawnte 

habría que señalar que con la puesta en marcha de dicho Programa, 

e1 Gobierno volvió a dar cierta prioridad a obras de carácter 

social, renglón que había resultado muy dañado con los problemas 

económicos que so produjoron en el país a raíz de l as  crisis 

económicas registradas en las dos últimas dOcadas, lo cual provocó 

que sectores como los de salud y educación resultaran sumamonte 

dañados. 

Creo que con la sola existencia del Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL), no se resolverán de inmediato los 

problemas de pobreza que enfrentan actualmente millones de 

Mexicanos, lo que sí creo es que se de como consecuencia de l a  

existencia del Programa, una intensa dependencia por parte de los 

municipios pobres hacia las voluntades del Estado, tal y como lo 

hemos intentado demostrar con el caso particular de Mazatepec. Lo 

anterior viene a mostrarnos l a  debilidad de los reglamentos 
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jurídicos, ya que en nuestra constitución se hace referencia al 

municipio como una institución o como un organismo político y 

administrativamente autónomo. El anCllisis de la situación real 

viene a demostrarnos qu9 lejos está de convertir la ley en hechos 

reales y palpables. *- 
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C O N C L U S I O N E S  

Despu4s de haber realizado el anAlisis de la situación que 

guardan las unidades oporantes localizadas en la comunidad, homos 

logrado'bbservar cómo se da un hecho con bastante frecuencia en 

relacién el funcionamiento de dichas unidades. El hecho es que se 

ha logrado dotectar una marcada y constante participación de 

ciertas unidades operantes pertenecientes a niveles extralocales, 

es decir, a un nivel Estatal o Federal, las cuales han venido a 

tomar un papel significativo en la planeación del desarrollo a 

nivel local. 

El carácter de esta continua injerencia a que hemos hecho 

referencia se da principalmente en el marco de la toma de docisio- 

nes, es decir, casi la mayoría do las unidados operantes se 

muostran incapaces de tomar decisiones que tengan un carActer 

indepondiente o propio. 

Para el caso de las autoridades locales, los elementos que 

propician la intervención de unidades operantes extralocales se 

debe entre otros a la falta o carencia de recursos económicos 

propios, y la existencia de un marco jurídico-legal que propicia la 

constante intervención de elementos y autoridades ajenas a la 

propia comunidad. Las autoridades gubernamentales a nivel federal 

y a nivel estatal, por su parte, son las que tienen el control de 

recursos económicos y técnicos significativos para las comunidades 

locales: de ahí su constante injerencia en los niveles locales y la 

dependencia, por su parte, de las comunidades locales respecto a 
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las autoridados fOdOralO6 y ostatalos. En términos teóricos el 

control que mantienen las aútoridadeo extralocales hace que estas 

mismas de6arrollen un podor do tipo independiente; a su voz estas 

autoridados dologan parto do eso podor hacia los niveles municipa- 

108 quo, como on 0 1  caso particular do Mazatopec, hace quo] so 

desarrolle una marcada dopondoncia. 

La existencia de osta situación ha traído como consocuencia 

quo unidados oporantos localor talos como la Presidencia Municipal, 

0 1  Cornit& do Planoaci6n y Dosarrollo Municipal y io8 comitós 

localos do solidaridad, voan dr&sticaamnte roducidas sus funcionos, 

para aparocer y sorvir como wros intor-diarios de la comunidad 

hacia 0 1  oxterior. Esta situación do 8orvir como intermediarios es 

compartida tambión por autoridad08 ofidalos (comisariado ejídal). 

Otras unidados oporrntos quo oxiston a nivel local (partidos 

politicos PRI, PST, PRD) sontimos que en nada contribuyen para 

aliviar la situación do dopondoncia que padecen otras unidades. Al 

contrario, en 0 1  caso dol PRI local 80 logra observar tarnbih corno 

algunas do las docirionoe que so toman al interior de ésta, por 

ejomplo, 01 nolabramionto dol candidato para ocupar l a  Presidencia 

Municipal, se ve influenciada por la intervención de personas de la 

politics a nivei estatal. La población señala que la cercanía que 

logre tener algiin ciudadano con el gobernador en funciones, 

resultará ser un aspecto muy importante para participar en el 

política local y obtener la nominación por parte del partido 

oficial (PRI). 

Para el caso de las otras dos organizaciones políticas 
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locales, podemos hacer los siguientes señalamientos: 

Para el caso del PST, hemos visto que no cuenta con las bases 

o elementos que le permitan constituirse como una organización 

política que logre tener arraigo y presencia entre la comunidad. Su 

labor poiitica, así como la de los otros dos partidos (PRI y PRD), 

se limita a las apariciones que hacen en la comunidad durante la 

época de las elecciones. 

El Partido de la Revolución Democrbtica (PRD), por su parte, 

es un organismo político con relativamente poco tiempo de haberue 

conformado en la comunidad, aunque habría que señalar el hecho do 

quo el actusl ayuntamiento se haya conformado incluyendo a un 

miombro de este Partido Politico. 

Podríamos señalar que la existencia de estos Partido8 de 

oposición refleja la existencia de cierto descontonto en la 

comunidad, descontento producto de situaciones variadas talos como 

la antidemocracia que exiute en los círculos de las organizaciones 

políticas. En este uentido habría que señalar que en un movimiento 

suscitado en la comunidad en años pasados, una de las demandas de 

los participantes en dicho movimiento era que cesara el autorita- 

rismo en el mecanismo de la selección de los candidatos priístas 

para ocupar la Presidencia Municipal. 

Estos mismos partidos se convierten en determinados momentos 

en los portadores de las demandas de los sectores mbs pobres de la 

población, aunque cuando pasa la &poca de las elecciones, que es 

cuando tienen su aparición estos partidos, desaparece casi por 

completo la actividad política en la comunidad. 
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Como hemos podido apreciar, la  situación de las unidades 

operantes de Mazatepec resulta ser bastante difícil, puesto que 

tienen que hacer frente a un sistema Político-Económico que ha 

centralizado una parta considerable del proceso de toma de 

decioiones que resultan significativas para la vida y desarrollo de 

l a  comunidad. 

La voluntad del propio Gobierno por convertir al Municipio en 

una entidad autónoma polltica-económica y administrativamente ha 

sido un total fracaso. A l  menos para el caso aquí estudiado, el 

esfuerzo por hacer de los Municipios una "escuela de la democracia" 

han encontrado un gran nomero de obstáculos, siendo e1 principal la 

centralizaci6n del mismo poder. Aunque las reformas que so 

aplicaron al articulo 115 constitucional promovidas por el ex- 

prouidonte Miguel de la Madrid en el aHo de 1983, parecían ser un 

intento de buscar la deocentralizaci6n política, con el pauo del 

tiempo se v io  el fracaso de tales reformas. 

El anIlisis realizado en torno a la aplicación del Programa 

Nacional de Solidaridad en la comunidad demostrb que la aplicación 

del mencionado programa en la comunidad no ha ido aparejado con una 

mayor autonomía o mayor participación de las unidades operantes 

locales en la toma de decisiones que tienen que ver con el impulso 

y desarrollo de la comunidad. 

Para la comunidad, como ya lo hemos presentado, la presencia 

del PRONASOL ha desembocado en que se afiance y se haga más 

compleja y directa la dependencia de l a s  unidades operantes locales 

hacia las unidades operantes que se concentran en el ámbito 
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extralocal. Las reformas y programas de asistencia a la comunidad 

no han implicado que se establezca o que se haya desarrollado una 

mayor participación por parte de l a  ciudadanía y de la autoridades 

de1MunicipiodeMazatapeccrnla~deciaionesqueafectanalMunicipio. 

Como podemos observar, l a  si tuación que presenta nuestro 

Municipio no es más que e1 reaultado del establecimiento de un 

dominio unitario que encapsula a las unidades operantes locales. 
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