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1 INTRODUCCI6N 

Las presas  como  parte  integral  de  proyectos hidr6ulicos de gran escala han cobrado  auge 

en el contexto  nacional y mundial a  partir  de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes 

obras hidroelCctricas aparecen  en  el  plano  estratCgico  de  desarrollo de  las politicas 

nacionales, ya  que  generan  "energfa  para  el  progreso". 

Cerca del 38% del  dinero  prestado por el Banco Mundial para el desarrollo 
agricola ha  sido  dirigido  a  proyectos  de irrigaci6n (presas) y el 90% de  esos 
prestamos  ha  ocurrido  en los sltimos 10 afios. m e  Ecologist 1984,5:6) 

Los principales  objetivos de l a s  obras hidroeltctricas son los de  proveer de energfa 

eltctrica a la industria y almacenar agua  para  la irrigaci6n. Adem& de esto, se  pretende 

regular  el cauce de los dos y controlar asi los  riesgos  de  inundaciones. Ai, por ejemplo, 

se@ sus constructores 

[...I el  objetivo  prioritario de la presa  Cerro  de Oro o Miguel  de la Madrid 
Hurtado, era el de impedir la inundaci6n  de 200 mil bedreas de  la  parte 
baja del Río Papaloapan, crear UII distrito de riego, adem&  de  aumentar la 
generad611 de energfa eltctrica de  la  vecina  presa  Miguel Alemh a 450 
millones  de  kilovatios  anuales. (Molina 1991: 4) 

En el caso concreto de Mtxico se han realizado  varios  proyectos hidroeltctricos y estan 

por  realizarse otros m&. Las presas m& grandes  del  pafs son: la de  Miguel Alemb en 

Oaxaca-Veracruz  (construida  en 1958), la  de Mernillo en  el &to Balsas (construida  en 

1%2), la de  Malpaso  en  Chiapas (construida en 1965), la de C a r l o s  Ramirez  Ulloa o El  

Caracol  en  Guerrero  (construida  en 1986) y la de  Miguel  de la Madrid o Cerro de Oro en 

Oaxaca  (concluida  en 1989). 
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Actualmente se e s t h  construyendo obras hidroelCctricas en Zimaph, Quer&aro- 

Hidalgo y en Agua  Milpa,  Nayarit. Otro proyecto hidroelCctric0 de grandes  dimensiones, 

el  de San Juan Tetelcingo, Guerrero,  esta suspendido. 

Las obras hidraulicas e hidroeltctricas traen  consigo  "efectos colaterales", muchas  veces 

no pensados por los constructores,  de  diversas  impljcaciones  sociales,  econ6micas y -bien- 

tales. 

En primer lugar hay  que  mencionar la "relocalizaci6n  compulsiva" (Bartolomt 1983) de 

los habitantes  del  &ea a inundar. Como consecuencia  de  la  reubicaci6n  forzosa  se  produce 

la ruptura  del  sistema  tradicional  de  manejo  de  recursos, la reorganizaci6n  de  redes  sociales 

de  parentesco,  compadrazgo y de  vecindad o comunidad y todo tipo  de  problemas 

psicol6gicos  que afectan gravemente a los reubicados. 

Cabe mencionar  que  los  reacomodos  de poblacih no son  generados  exclusivamente 

por la ~0nstrucci6n de  presas, sino tambitn por  otras  obras de infraestructura,  tales  como 

la construccibn de carreteras,  aeropuertos,  instalaciones petroquimicas, puertos, mnas de 

desarrollo  turístico y otras. Las decisiones  de desalojos y reacomodos  de la poblaci6n  son 

parte de  procesos  polfticos  al  nivel  nacional. La polftica local se adapta  mediante  la 

negociaci6n  de  indemnizaciones y de asignaci6n de  recursos  para la construcci6n  de  pueblos 

nuevos. 
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En segundo lugar, es  notable  el impacto ecolbgico, el cual consiste en &ticas 

modificaciones del microclima regional,  en  asolvamiento  del  embalse  debido a la deforesta- 

cibn en la cuenca, y en  la suspensi6n del flujo de insumos organiap aguas abajo del  embal- 

se. El diagrama 1 ejemplifíca algunos de los pMcipales  efectos  que causan las grandes 

presas e n  el medio. 

De lo expuesto hasta ahora se puede  decir  que los principales  problemas  ecol6gicos, 

aparte  de los sociales y econ6micos, derivados  de la construcci6n de  una  presa son los 

siguientes: 

1) En el Area  inundada se destruyen  tierras  aptas  para la agricultura, muy productivas, lo 

cual desplaza  a  miles  de personas. 

2) Hay  grandes  ptrdidas  de  agua  del  embalse por la evapraci6n. Tomando  en cuenta el 

caso especí6co de la presa  estudiada  hay  que  advertir  que tsta se encuentra  en una zona 

en donde la evaporaci6n  es  mayor  a la precipitaci6n. Ademh, hay  que tomar en cuenta la 

p6rdida de agua en los canales de  riego  por la filtracih del  agua. 

3) El agua  de la presa se convierte en un foco de infecciones. Los canales de irrigaci6n 

dispersan enfermedades,  principalmente paludismo. DespÚts  de la inundaci6n  del  embalse 

de la presa "El Caracol" se present6 una epidemia  de paludismo que afea6 sobre todo  a 

los pobladores  de  Nuevo Balsas Sur. 
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4) La gran acumulaci6n  de  agua  del  embalse  puede ser  causa  de sismos y movimientos 

tect6nicos. 

5) La retencibn de  materia o r w c a  en  el  embalse afecta gravemente a la agricultura y 

pesca aguas abajo. Los suelos  irrigados se salinizan rapidamente. 

. .. 



DIAGRAMA 1: Los efectos  Sociales y ambientales  de las grandes  presas' 

*Tomado de: The  Social  and Envlonnentel Effects of Large Dams, en The Ecologist', Vd. 14,5/6 



2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La inun&ci6n del  embalse  de la  presa  hidroeltctrica  Ingeniero  Carlos  Ramfrez  Ulloa El 

Cmacol, construida  por la cOmisi6n Federal de  Electricidad (desde ahora CFE) en la parte 

media  del Río Balsas' en 1986, que  produjo  el  reacomodo  de c a s i  cinco mil personas, cam6 

la Hrdida de gran parte  de  la  tierra @cola, pMcipal  recurso  productivo  para  la  gente  de 

la regi6n, y afect6 gravemente la vida social de las comunidades.  Con el reacomodo  se 

desintegraron las tradicionales  redes  de  relaciones  de  parentesco,  de  vecindad,  de 

compadrazgo, y se  dio  una  reorganizaci6n  de  grupos  de  poder.  Cualquier  reacomodo  genera 

en los afectados lo que  Scudder y Colson  definen  como  una  situaci6n  de stress rnultidirnen- 

Sional (1981:  269). Esta tensi6n  tiene  tres  facetas:  la fisiol6giq la psicol6gica y la 

SOCiOCUltUral. 

La construcci6n  de  la  presa,  proyecto  impuesto  por la sociedad  nacional  (capitalista), 

con el consecuente  inundamiento  del  embalse  es un elemento  perturbador  del  sistema local 

que  ha  sido  resultado  de un largo  proceso  hist6rico  de  interacci6n  entre  el  medio y el 

campesino. Este elemento impuesto  desde  fuera  que  encuentra su justificacidn  anteponiendo 

intereses de car6cter "nacional", (la presa  se construy6 sin que nadie  consultar6  a  la 

poblaci6n  sobre si  deseaban o no la comtrud6n de esta), trajo como consecuencia  la 

ruptura dehistema social y econ6mico  de l o s  pueblo  afectados. 

La presa l...] forma parte de nu sistema de nueve presas proyectadas a lo largo de la cuenca gcrrerense 
dcl rfo Balsas, de las cuales S610 trw estaban funcionando en 1m P.H. La Vita, P.H. El Infiernillo y PSI. 
El Caracol. (Escalaote 1989:14) 
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La poblaci6n  entonces se enfrenta  a una situaci6n de  incertidumbre  en  la cual tiene 

que  ensayar  procesos  que le aseguren su supervivencia, &tos  en funci6n de la  flexibilidad 

de la familia, unidad  de  producci6n y consumo, y de las posibilidades  del  medio dicho en 

otras palabras, el campesino  tiene  que  hacer uso de sus recursos culturales y de  fuerza  de 

trabajo  para  obtener un rn-0 de  los  recursos  disponibles. 

La etapa  desputs  de la inundaci6n se caracteriza  por la incertidumbre. Se reorganiza 

la  economfa y la vida  de  la  comunidad.  Creo  que tsta etapa  de  adecuaci6n y supervivencia 

es un aspecto  de  los  reacomodos poco estudiado. Sin duda los aspectos  sociales,  politicos 

y ecol6gicos  previos  al  reacomodo  han  sido causa de múltiples anmis. En el  presente 

estudio  yo  me  planteo la siguiente  pregunta icua es la  suerte  que  corren los pobladores 

desputs  de  la inundaci6n? Ante la  carencia  de  proyectos  productivos  por  parte  de los 

gobiernos  estatal y federal  para  reactivar  la  economía  local, es por esto  que  los  pobladores 

abandonados a su propia  suerte,  despliegan  una  creatividad  impresionante. Se trata de  un 

"arte de lo posible"*, un esfuerzo  que nos llama la atenci6n  porque  tiene  que ver  con la 

activaci6n  de  recursos poco productivos,  que  antes  de la  inundaci6n  estaban  al  margen  del 

sistema. 

La problematica  causada por el  reacomodo  tiene características  particulares en  cada ' 

una de las  comunidades  afectadas, ya  que  existen  notables diferencias  en el acceso  a  la I 

tierra.  Nuevo Balsas Sur, Cruz Labrada  (Nuevo Balsas) y Nuevo TomixtlahuaCan son 
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comunidades  que no tienen  sufíciente  tierra  para  sostener  una  producci6n  de  autoabasto, 

pero  el  dkficit o margen  de  maniobra  es  diferente  en  cada  poblado. De ahf el  inter&  de 

snnlilar tres  comunidades,  por l a s  diferencias  en el acceso a los recursos naturales y de 

c6mo  afecta  esto  la  adecuaci6n y organizaci6n  de la unidad  productiva  dom6stica. 

El presente  trabajo  pretende  abordar  el  proceso de  adecuacidn  de la econoda 

campesina local y de  la organizaci6n social de tres comunidades  afectadas a la nueva 

situaci6n  que  gener6  el  reacomodo. El estudio  abarca un periodo de cinco años (1986 a 

1991) a  partir  de  que  se  realiz6  el  reacomodo  de  la  poblacibn  de Balsas. 

Para los prop6sitos  del  presente  proyecto  es  útil  el  concepto  de  niveles  de  integracibn, 

elaborado por los ec6logos. El concepto se refiere  a una sucesi6n de  tipos  de organizaci6n 

cada vez  m&  complejos. La familia, la comunidad,  la  regi6n, y la nacidn son ejemplos  de 

niveles  de  integraci6n  de  grupos  sociales  cada  vez m& amplios y m& complejos. El tema 

de la investigaci6n  esta  relacionado con el nivel  del grupo dombstico,  pero  tambi6n se 

incluirh descripciones  de los niveles  adyacentes:  el  de  la  ecologfa  del  lugar, el de la 

comunidad  campesina y el  de las instituciones  gubernamentales  relacionadas  con la última. 

Para  comprender los efectos del  reacomodo  se tomarh en  cuenta,  pues, los 

siguientes  niveles  de anasis: 



1) el  nivel  ecolbgico; 

2)  el  nivel  de  .la  unidad dombtica; 

3) el nivel  de la comunidad; 

4) el  nivel  de  la  interaccibn con la sociedad nacional; 

Una de l a s  categorias  de adisis en este  trabajo, es el de la unidad econ6mica 

campesina, descrita  por Chayanov. Para el economista ruso la familia es el núcleo de 

anAlisis de la forma  de  producci6n  desarrollada  por  los  campesinos. La unidad  econ6mica 

campesina  es  una  "empresa  familiar  que trabaja para si misma"  (Chayanov,1985:29) Este 

tipo  de  producci6n  esta  caracterizado  por el uso de la  fuerza  de  trabajo  familiar,  la  falta 

de acumulaci6n  de  capital y la econom'a  mercantil  simple. 

A la economfa  campesina  Chayanov la define  como  una  variante  de  la  economía 

natural: 

En una economfa  natural, a  la actividad econ6mica humana la domina la 
obligaci6n de satisfacer  las  necesidades de  cada  unidad  de  producci6n,  que 
es al mismo  tiempo una unidad  de  consumo.  (Cbayanov,1981:52) 

En resumen, la unidad econbmica campesina es bhicamente una  unidad  de 

produccibn y consumo; en otras palabras,  el  objetivo  principal de la actividad  econ6mica ' 

de la unidad es el de  satisfacer l a s  necesidades  de consumo, lo cual lleva  a la reproducci6n 

de  la  fuerza  de  trabajo y la reproducci6n  de l a s  condiciones  materiales  de producci6n en 

general. 



estos  elementos se suman los conocimientos o "capital cultural" con que  cuentan los 

campesinos  en su larga  existencia como grupo social. 

El autor  que  se  inspira un las  ideas  de  Chayanov y las adapta a la realidad  mexicana 

es el antrop6logo  Angel Palem Estudia  las  estrategias de cambio utilizadas por  los 

campesinos  para  asegurar la supervivencia (1980175), y llega a la conclusi6n  que  el 

campesinado  sobrevive  por  medio  de  cambios  adaptativos a  las  transformaciones de su 

ambiente  hist6rico  concreto.  (1980: 176) Su  argumento se puede resumir  de la siguiente 

manera:  la  capacidad  de  supervivencia o las estrategias  de  adecuaci6n  del  campesinado 

respecto  a  la  sociedad  mayor  (capitalista), se deben  entender,  por un lado, en relacibn  a 

los procesos  de  expansi6n  de  las  formas capitalistas de  explotaci6n  que  conllevan  a  la 

destrucci6n  de formas de  organizaci6n y producci6n campesinas tradicionales  pero  que, p o r  

el  otro,  requieren de la  existencia de l o s  campesinos.  Palerm lo explica de la siguiente 

forma: 

[...I en las formaciones socioecon6m.icas dominadas  por la  acumulaci6n  capitalista 
el campesinado  resulta  necesario  tanto  como  mercado para la realizaci6n  de 
parte de la producci6n capitalista, cuanto como mano de obra barata para  las 
empresas  capitalistas agrarias y no agrarias. A la vez, los campesinos  sirven como 
productores no capitalistas  de  mercandas baratas que entran a la circulaci6n 
capitalista.  Finalmente,  los campesinos  reproducen la fuerza de trabajo sin cargar 
los  costos al sector  capitalista y la mantienen tambih sin costos, como en un 
dep6sito  demografico,  cuando no existe  suficiente  ocupaci6n  productiva.  (1980: 183) 
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De ahf que  los  campesinos  puedan  sobrevivir  por su 

capacidad de  a&ptaci6n y amortiguamiento  de  variaciones y transformaciones  que  provoca 

en  su  medio la sociedad  mayor. Abora  bien,  estas  adaptaciones no son las mismas a  las  de 

la MW~~CZZI a traves  de  mecanismos  biol6gicos. Se trata de  una  adaptaci6n  que  tiene un 

trasfondo  cultural. 

La adaptaa6n cultural opera  por  variaciones  que  tienen  prop6sitos y 
que se mantienen,  transmiten,  abandonan y modifican de  manera  cultural. 

I Es .un proceso  creador  libre  en la medida  en  que  puedan  decidir entre 
alternativas  determinadas.  (PalermJ980:  184) 

El  t6rmino a d a p t d n  que utilizo aquí se refiere al proceso  de  adecuaci6n  del 

sistema  de  produccibn  domestico y de  las  relaciones  sociales al interior de  las  comunidades 

al nuevo- entorno  natural y social despues  del  reacomodo. La ecologia  cultural  propone el 

concepto  de  adaptaci6n  para  dar  cuenta  de  la  capacidad  de  respuesta  de un sistema 

determinado  relacionado con su entorno  particular.  Martinez  Veiga lo resume  de la 

siguiente  manera: 

Al establecer una  relaci6n  entre  adaptaci6n y entorno,  esta  empieza  a  ser 
pensada como la capacidad  de  respuesta  de los organismos o poblaciones  a 
los  problemas  que  el  entorno  plantea. (Martha 1978:  54) 

Cierto es que el t6rmino  adaptaci6n  puede  ser  sujeto.de  controversia  por su carkter 

tautol6gic0,  pero  visto  bajo  la  perspectiva  descrita  arriba  es una herramienta útil para 

entender  las  &acter€sticas  de la  adecuaci6n  de las formas campesinas  ante la perturbaci6n 

de su medio p& la  construcci6n de la  presa. 

http://sujeto.de


16 

El tema  de  estrategias  adaptativas  generadas  por  poblaciones  afectadas pÓr  un 

reacomodo ha sido  abordado  por  Leopoldo  BartolomC  (1983). Este autor  concibe a las 

estrategias  adaptativas  como 

[...I estrategias  que  apuntan  fundamentalmente a  lograr  constancia en el flujo 
de  recursos  que  obtienen  de  diversas  fuentes, y a controlar  las  fuentes  de 
variaci6n (incertidumbre)  que amenaza la viabilidad  de  sus  sistemas  de 
subsistencia.  (Bartolom~,1983:1) 

El concepto  de estrategirrs de adecucrcidn, que usare en el presente trabajo, se refiere a: 

f...] comportamientos  concretos  de  determinados  actores  frente a los recursos, 
restricciones y oportunidades  ofrecidas por el medio en  que  se  desenvuelven, 
las  respuestas  inmediatas se ubican  en el plano  de la organizaci6n social. 
(BartolomC,  1983:  11) 

El enfoque  de  este  autor  es  aplicado  en el estudio  de  una  poblacidn  marginada  de 

una zona urbana, el poblado de  Posadas  en el  noroeste de Argentina,  afectado  por un 

reacomodo  de  poblaci6n, pero procesos  similares  son  los  que se generan  en  poblaciones 

campesinas, ya  que  en  ambos casos opera  el  principio  de  supervivencia y por  consiguiente 

estrategias  que  sirven  para minimizar la inseguridad y maximizar la  utilizaci6n  de  los 

escasos  recursos  disponibles.  (BartolomC,1983:12) 

Para que  se  de un proceso  de  adaptaci6n  de las formas campesinas  de  producci6n 

a l a s  exigencias  de la sociedad  mayor  deben existir,  según  Palerm, cuando menos tres 

condiciones bhicas: 
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1) Que haya acceso a la tierra. Las formas de acceso y de obtenci6n de esta pueden  variar: 

renta,  compra, asignacidn y creaci6n de  nuevas  tierras  de cultivo, son las que  pueden  obser- 

varse  en el caso estudiado. 

2) Que.el campesino tenga  en un cierto  grado  control  sobre su propia  fuerza  de  trabajo. 

Esta fuerza  de trabajo.est6 constituida  en  unidades  de  producci6n y consumo,  lo cual le 

confiere una estructura  espedfica,  basada  en  el  parentesco (compici6n sexual y de 

edades). Las alternativas  que  se  presentan  incluyen tambih la venta  de  fuerza  de  trabajo 

y migraci6n  laboral,  pero  estas no amenazan  con  la  desintegraci6n  de la estructura  tradi- 

cional  del grupo domdstico campesino. 

3) Que  existan  ventajas  comparativas  de  las fonnas de  producci6n  campesina con l a s  formas 

de  producci6n  capitalista. Las primeras se basan  en  el  principio  de  la  satisfacci6n  de l a s  

necesidades  de  supervivencia  en un medio diffcil que los campesinos conocen  detalladamen- 

te y en el  que ninguna  empresa  capitalista  podrla  prosperar. 

! 

Cabe en este momento  hacer una aclaraci6n: no se pretende  establecer UM supuesta 

superioridad o inferioridad  de un sistema  respecto  del otro, "sino respecto al medio  en  el 

que se encuentra funcionando  cada  sistema".  (Palerm 1983: 186) 

Lo que hay  que analizar son las ventajas intrfnsecas con las que  cuentan  las formas 

de  producci6n  campesinas  en  el caso concreto en  el  que se di6 la ruptura  del  sistema  de 
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produai6n anterior y la  formaci6n  de un sistema  nuevo  desputs  del  reacomodo. Pderm 

propone  hacer un 

I...] an&lkis del  poder campesino de  supervivencia no S610 en la relaci6n con 
el sistema  dominante, sino tambitn en  tCrminos  de las  adaptaciones 
peculiares  de su propio medio y a sus propias  exigencias.  (Palerm 1983: 187) 

Es en esta última premisa, la de  adaptaciones  peculiares,  en la que se inscribe la 

impomcia del  presente  proyecto.  Me  propongo analizar cuantitativamente y cualitativa- 

mente la adecuaci6n  de su sistema productivo,  esto es, las  estrategias  de  supervivencia  de 

un conjunto de  unidades  domesticas  afectadas  por un reacomodo  de  poblacibn. 

Para poder  entender  los  cambios  introducidos  por la presa  en el medio  local  es  útil 

la  categoría  de  agroecosistema. Lo que  lo  define  como tal: 

[...I es la  participaci6n y la  transformaci6n  humana  en la  interacci6n de  las 
comunidades  bibticas  entre si y con su medio fisico: Csta consiste  en la 
preocupaci6n  del  hombre  por  la  sucesidn  de  poblaciones  que le suministran 
alimentos u otros insumos  que  en un momento  dado  considere  de  importancia 
vital.  (Tyrtania 1985: 7 )  

En otras palabras,  la  agricultura  consiste  en la intempci6n de  ciclos  biol6gicos y de 

cadenas  de  reproducci6n  que se dan  en un medio  ffsico  especifico.  Dicha  intermpci6n 

simplifica el ecosistema regrebdolo dclicamente  a  las  fases  iniciales,  que son las m& 

productivas,  para  apropiarse  del  excedente. El hombre  implementa la selecci6n artificial, 

la que  favorece  especies  vegetales y animales  que le son útiles. 
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El campesino se relaciona con la naturalem para producir  alimentos.  Sin  embargo, 

&a no es la hica relaci6n que lo  define  como tal y hay  que  tomar  en  cuenta el otro 

medio, el cual es  de  naturaleza social: el sistema econ6mico dominante. La relaci6n 

campcs@o-capitalismo  es  una  relaci6n  de  intercambio  de  productos, un intercambio 

calificado  por  los  te6ricos  de a s i m C t r i c o  o desigual. 

Por su posici6n estructural  el campesino tiene que realizar dos  tipos  de  adaptaciones 

a dos  medios  de  exigencias muy distintas, lo cual lo obliga  a  tomar  en  cuenta,  según el 

mismo autor, la eficiencia  energetica  que le exige  el  ecosistema y la  eficacia  econ6mica 

impuesta p o r  el mercado  capitalista. El t6rmino  de  "eficacia"  se  refiere  a la consecucibn  de 

un objetivo concreto, socialmente  determinado,  en  cambio  el  de  la  "eficiencia"  tiene  que  ver 

con un balance  energetic0  objetivamente  considerado,  esto es, sin preferencias  culturales. 

De abí que se puede  hablar de  dos  niveles  de  articulaci611,  el  de la  adaptaci6n  del 

campesino al medio  natural y el de la  adaptaci6n del  mismo a  la sociedad  nacional. El autor 

concluye  que  estas  adecuaciones se implementan  como  respuesta a dos problemas o riesgos 

que  enfren'ta  una  comunidad campesina, el  ecol6gico y el econ6mico. 

Tomando en  cuenta los niveles  de  integraci6n  propuestos  anteriormente, la 

descripci6n del agroecosistema  estudiado va a tomar  en &anta los  siguientes  elementos: 



1) Caracterfsticas enerales del medio (o  insumo natural) 

a) Hidrografia 

b) Orograiia y tipos  de suelo 

c) Clima 

d) Flora y fauna 

2) Características  del agroecosistema 

a) Plantas cultivables 

d) Ciclos  productivos 
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3) Otros insumos  espedficos 

a) Trabajo (humano, animal, maquinaria) 

b) Tipos  de  abono 

c) Semilla 

d)  Tecnologfa  agrfcola  antes y despues  del  reacomodo 

4) Egresos y rendimiento 

a) Producci6n  en  t6rmiuos  ecol6gico-energ&icos 

b)  Productividad en terminos  econ6micos 



Diagrama 2: El agroecosistema 

Sistema  local  de  agricultura 
Situación  antes y depues del reacomodo 



22 
22  HIP6TESIS 

Las hip6tesis de trabajo del  presente  ensayo giran entorno  a las estrategias  de  cambio  de 

l a s  formas campesinas de  producci6n Las variaciones  generadas  por las unidades  producti- 

vas familiares  a  partir  de los cambios introducidos en su medio  por la sociedad  mayor son 

como la otra cara  de la moneda. Se puede  suponer  que la supervivencia o capacidad de 

variacibn depende  de  cuatro  elementos  planteados  por Palem 

1) Acceso  a la tierra.  Se analizarh las diferentes formas de acceso  a  la  tierra en  las 

comunidades  estudiadas. 

2) Grado de control  sobre  la  ftlerza  de  trabajo. Se a d i z a r h  la  estructura ocupacional de 

la  fuerza de trabajo, composici6n y tamaiio de las unidades  domksticas como unidades  de 

producci6n-consumo. 
! 

3) Ventajas comparativas  de la producci6n  campesina  en  relaci6n con las formas capitalistas 

de  producci6n. 

4) Incremento de flujos  migratonos como complemento  del  ingreso  econ6mico de la  unidad 

domtstica 
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Con base en  estos  elementos l a s  hip6tesis de trabajo  quedarían  formuladas  de la 

siguiente  manera. La capacidad  de  supervivencia de las formas campesinas de  producci6n 

se da en h u 6 n  de la capadhd de vanW6n de estas formas en relaci6n al nuevo  entorno 

f h i c o  y social generado por la relocalizaci6n  que  trajo consigo la ruptura  de  los  sistemas 

de  producci6n  anteriores  al  reacomodo. La capacidad  de  variaci6n  se  manifíesta  principal- 

mente en la flexibilidad  en  el  manejo  de mmo de obra familiar, la cual  se  adapta 

reidamente a un sinnúmero  de  factores  ecol6gicos,  sociales, econ6micos y culturales. Se 

trata de  fen6menos  de  autosrganizaci6n  que  se van a analilat tambikn  en el nivel  de las 

comunidades. 

2.3 METODOLOGfA 

Para el cumplimiento  de  los  objetivos y operacionakaa6n de la  hiMtesis, se  aplicaron 

diversas tecniw de  investigaci611, tales como la observaci6n participante,  encuestas 

dirigidas,  genealogías y fichas  de  trabajo. 

He  realizado el primer  trabajo  de campo en el período de  octubre  a  diciembre  de 1989 

y un segundo trabajo de  campo  en  los  meses  de marzo y abril de 1992. 

La infomaci6n con la que  cuento est6 relacionada con los  cambios en el  sistema 

productivo y en sus ciclos, con los cambios  en el  acceso  a la tierra en  cuanto a su cantidad 
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y  calidad, con los cambios  generados  en l a s  tdcnicas y tipos de cultivos. Realid enibestas 

en dos comunidades,  en  la de Nuevo Balsas Sur y la de Nuevo Tomixtlahuach. 

El estudio de los agroccosistemas  plantea en primer lugar la necesidad del adisis 

de las posibilidades  que  ofrece  el medio. Estas posibilidades se calculan como la  capacidad 

de sustentaci6n o la densidad mWma de poblaci6n que un sistema es capaz de soportar 

permanentemente en un entorno sin que se produzca una degradaci6n de la tierra 

(Martinez 1978:194) y existen  f6rmulas  elaboradas  a  prop6sito en la  literatura  antro- 

pol6gicaP 

Como ya se ba dicho, el agroecosistema es el resultado de la interacci6n  a travks del 

tiempo entre  el  hombre y el medio. Esta relaci6n da como resultado un sistema artificial 

y simplificado el cual  para  mantener su nivel de productividad deseado por el hombre 

requiere de inversiones  de  trabajo,  adem& de otros insumos (Ruthenberg 1980). La 

agricultura  como  elemento cultural introduce cambios selectivos  en el medio natural. Estos 

incluyen pr4ctiw tales  como  la  tumba,  roza  y quema, el cultivo de ciertas especies 

seleccionadas  artificialmente y la eliminaci6n de "malas yerbas". Los trabajos  tales como 

deshierbe,  barbecho o fedizaci6n no son otra cosa que el procuramiento de un medio libre 

de competencia  entre los cultivos y otras  especies por los nutrientes del suelo (Sanders 

1988). Tomando  en  cuenta lo anterior,  la organizaci6n del material y la presentaci6n de los 

%tase al respecto, Martinez Vciga, Ubaldo. Anhoporogio Ecolbgicq Editorial, Aha,  La coruiu, 1978. 
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datos  sigue los .criterios ecol@icos, culturales y econ6micos que s e '  pueden  detectar en el 

sistema  productivo local. 

,. ..' 

! 
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Mapa 2 Regiones geogr&ficas del %&do de Guerrero* 
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3 CMCIERfSTICAS  DEL MEDIO Y UBlCACIdN GEoGRAFICA  DE LA ZONA 

El Estado de Guerrero se encuentra  ubicado  en  la  parte sur de la  República  Mexicana y 

limita al norte con los Estados de M6xico y Morelos,  al sur con el Octano Pacífico, al este 

con  el  Estado  de Oaxaca, al noreste con el  Estado de Puebla y al noroeste  con  el  Estado 

de  MichoaCan. (Vtase el mapa 1.) 

La superficie de  la  entidad  es  de 63,749 kilbmetros  cuadrados,  que  representan el 

3,24% de  la  superficie  total  del  país,  lo  cual  lo  ubica  en  el  dtcimo  cuarto  lugar  en  relaci6n 

con  las demh entidades  federativas.  Se  trata  de una superficie  irregular,  montailosa,  cuya 

longitud maxima es  de 461 kil6metros y la anchura  en  su  parte  m&  ampha  de 222 

kil6metros; su litoral es  de 500 kil6metros  de  longitud! 

De acuerdo  con  Carreto (1987)5 en  el  estado  de  Guerrero  se  encuentran  seis 

regiones  geograficas y culturales: 

-Sierra  del Norte 

-Tierra Caliente 

-Valles Centrales 

-La Montaña 

'Guadalupc VeIasco, et. al. Pi6stico Sociocwn6mico Conternporheo del Estado de Guerrero", 1989, 
UAG, MCxico, tomo 1. 

'Citado en Bravo Fuete, Luz María Lu rnigmdn como estra~egia rtpmductiva de lar unidades domisticas 
campesinas, en Nuevo €takas, & e m .  Tesis, UAM-I, 1492. 



-Costa  Grande 

-Costa C h i c a  

La zona en la que  se  realiz6  el  presente estudio es una &ea  directamente  afectada 

por  el  embalse  de  la  presa El ChcoZ, la que  forma parte de  una  regi6n geogrSica m& 

amplia, que  de  acuerdo con la regionalizaci6n  arriba  presentada  forma  parte  de  la  regi6n 

de la  Sierra  Norte  colindante con la  regi6n  de  Tierra  Caliente. (Vtase el mapa 2) 

Utilizo aquf  el  concepto  de  regidn  con  base  en  los  criterios  establecidos  por Hart, 

se@  el  cual  una  regi6n  geografica se puede  delimitar a partir  de un conjunto  de  compo- 

nentes  fisiogrAficos,  biciticos, y socio-econ6micos,  esto  es, cuyos limites  pueden  ser  definidos 

con  criterios  ecol6gicos. (Hart 197950) 

3.1  Orografia y tipos  de  suelo 

La Sierra  Madre  del Sur cruza al Estado  de  Guerrero  de  sureste a  noroeste, lo cual le da 

una  orografia muy quebrada  de altas montafm y profundos  abismos. La sierra  .tiene una 

longitud  de 360 kil6metros. De su cresta,  denominada  localmente El Cord6n, se desprenden 

con cierta regularidad  cadenas  montañosas,  mientras  que  las  depresiones  interiores  se 

dirigen  hacia  el No Balsas, perdiendo  gradualmente su altura. 
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La Sierra  es un terreno de origen  igneo  (arcaico) formado por  rocas  intrusiv- 
as, y efusivas  acumuladas  despuks  del período cambric0 al hnal de la era 
cenomica y como  producto  de  fuerzas  internas, se levant6  el eje volcanic0 
hacia  el  Norte  del Estado, dando  origen a la depresi6n  del Balsas, pasando 
por la sierra  de  Sultepec  Zacualpan y Taco. Esta regi6n  es rica en  yacimien- 
tos  de  oro,  plata,  cobre,  plomo, magnesia, fluorita y manatiales  de aguas 
salinas. (Velasco  1989: 24) 

Los valles y llanuras son escasos  debido a la presencia  de la  Sierra  Madre  del Sur 

en la posici6n  austral y los  macizos montadosos del Eje Neovolcanico en el norte: Entre 

estas dos  formaciones se encuentra  la  Depresi6n  del  Balsas,  lo  cual  explica  que  en  esta  zona 

se  presenten las llanuras  m&  importantes y extensas  de  la  entidad,  sobre todo en la porci6n 

conocida  como  Tierra  Caliente, que  abarca  tambitn  parte  de Michoah (INEGI  1990249). 

A la depresi6n  del  Balsas  que  atraviesa  gran  parte  del  estado  de  Guerrero  Rzedowski  la 

define  como 

I...] amplia  regibn  de  tierras  bajas  que se intercala  entre  el Eje Volcftnico  Transver- 
sal y la  Sierra  Madre  del  Sur,  ocupando  importantes  porciones  de  los  Estados  de 
Michoadn, Guerrero,  Morelos y Puebla. Sus partes m& bajas esth situadas  'entre 
300 y 500 metros  de  altitud.  (1983: 26) 

1 4 8 9 3 4  
La Brigada  InterdiscipIinaria  de  la CFE en un reporte  de  trabajo  describe  la  zona 

afectada  por  el  embalse  de  la  presa de la siguiente  manera: 

[...I es ,una zona  fuertemente  accidentada,  donde  los  escurrirnientos - 
verdaderos  arroyos  intermitentes- son numerosos. El Area es  susceptible a la 
erosi6n, de a h f  la  necesidad  de  contrarrestarla  haciendo  obras  para la 
conservaci6n  del  suelo y del  agua [...I para  evitar  el  rApido  asolvamiento  de 
la  presa.  (Maycotte,l981:131) 
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Las carxterlsticas topogdficas del  lugar en donde se encontraba  el  poblado  de 

Balsas son de "intcrmontaaa" (Campa y Ramfrez 197912)', 10 que  significa  que  existen 

pocos terrenos  planos  que  estan  bordeados  por lomerios y montaiks de.diferentes dimensio- 

nes. Los suelos se consideran difkiles para la agricultura (SARH 1983), sobre  todo  los  que 

estan cerca de la transici6n con la m o n a  Escalante observa al respecto: 

[...I como  ocurre con los  terrenos  de la  parte sur del  pueblo,  donde el suelo 
es  pedregoso y accidentado, y esta provisto  de  mtíltiples fallas  que se elevan 
hacia el oriente. Al final del Valle  de Iguala- camino a Balsas- se levanta un 
ma& m o n ~ o s o  de  considerable altura que  corre  paralelo a la vSa del  tren 
a  lo largo  de  aproximadamente 7 kms., hasta llegar  al  pueblo y formar un 
acantilado  junto  al No Balsas para despues  elevarse  sobre su margen 
izquierda. Los terrenos  del  lado  derecho  del  rio son menos  accidentados; a 
medida  que caminamos al  poniente,  aparecen  lomerioS  de  pendientes  m& 
suaves y aptas  para el trabajo  agrícola En general,  las  tierras m& fCrtiles y 
adecuadas  para  este  tipo  de  trabajo son las cercanas a  los  rios.  (Escalante 
198652) 

Los suelos  de la z ~ n a  se  consideran  de baja  calidad, ya  que son someros y 

pedregosos. El 65 porciento  de  la  zona  esta  cubierta  por  litosoles, el 25 por ciento por 

rendzinas,  el 7 por  ciento  por  luvisoles y el 15 por  ciento  por  fluviales.  (Maycotte 1981:131) 

De acuerdo con Daubenmire (1982) los  suelos  de  la  parte  media  de la  cuenca  del 

Balsas son de  los  siguientes tip: 

a)  residuales,  formados  por  la  deshtegraa6n de la  roca; 

b)  coluviales,  los  que se originan a  partir de la  depositaci6n  de  material  que  es  transportado 

por la gravedad; 

c) aluviones,  cuyos  materiales  los  depositan  las comentes de  agua  en  planicies  de  deslave, 



33 

c) aluviones, cuyos materiales  los  depositan  las  comentes  de  agua  en  planicies  de deilave, 

planicies  inundables,  terrazas  de dos, deltas y abanicos  en l a s  vegas o valles fluviales y en 

los  valles  intermontaíios.  (Daubpnmire 1982 y Obregdn 198950) Este tipo de  suelo, el cual 

representaba las tierras m b  fbrtiles  del  sistema,  desapareci6  con  la  inundaci6n  del  embalse. 

Los tipos  espe&cos  de  suelo,  de  acuerdo  con  esta  última  clasifiCaci6q  que  se 

encuentran  en  la  regidn  son  los  litosoles,  los  regosoles y los suelos  arenoso-arcillosos. 

L o s  litosoles, son  suelos sin desarrollo,  con  profundidad  menor  de 10 centímetros, 

tienen  caracterfsticas muy variables,  según el material  que  los  forma. Su susceptibilidad a 

la erosidn  depende  de la zona  donde  se  encuentren,  pudiendo  ser  de  altitud  moderada hasta 

alta? 

Los regosoles  son  suelos  jtivenes,  se  encuentran  en los depbsitos  blandos no 

consolidados,  frecuentemente pedregosos. Su susceptibilidad a  la  erosi6n  es muy variable 

y depende  ?el  terreno  en el que  se  encuentren? 

Al caminar por  las  faldas y laderas  de  los  cerros  pude  apreciar  los  diferentes  estratos 

del  suelo. Los suelos  pedregosos  de tipo regosol o "pizanines",  como  se  les  denomina 

localmente, e s t b  formados  de  gravilla  despedazada y pulverizada  de la roca que los 

h c n t e ,  Carta Edafolclgica, SPP, Mexico, 1981. 

%id. 
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subyace; la roca s e  desintegra  facilmente y los  terrenos de pizarrln  no  son  aptos  para la 

agricultura. Otro tipo  de  suelo lo representan  los  coluviales o "barriales"  de  tierra  blanca y 

chiclosa  cuando  esta  mojada. Esta tierra  se utiliza para  hacer  adobes,  para  recubrir  las 

paredes  de  los homos y estufe de lei@ asf como  para el recubrimiento  de  paredes  hechas 

con  varas. Las tierras  de  mejor  calidad son suelos negros o "lonjas" con humus  rico  en 

materia organica y de  una  profundidad  de 10 a 15 centhetros..  Este tipo  de  tierra  se 

encuentra  en  laderas y lomas  en  donde la vegetaci6n  natural  esta o fue muy tupida. 

De acuerdo  con  la  carta  de uso del  suelo  de  la SARH (1986) encontramos  las 

siguientes  características  de  los  suelos  que  manejan las tres  comunidades  estudiadas: 

pendientes  predominantes  de 15 a 25 y algunas  de m& de 40 grados;  profundidad  del  suelo 

de 10 a 15 centímetros; pedregosidad  de 50 a 90% y erosi6n  severa o muy severa. La SARH 

clasifica al  &rea  como  "frontera  agrfcola",  esto  es, un &ea muy dificil  para  la  agricultura, 

sin  que  haya  posibilidades  de  dotarla  de  infraestructura  de  riego y drenaje. 

3.2 Hidrograf'fa  de la  regi6n 

La cuenca  del Rio Balsas, con UM extensi611  de  112,320  kil6metros  cuadrados,  abarca  la 

mayor parte  de  la  superficie  del  Estado  de  'Guerrero. El rfo tiene un escurrimiento anual 

de 13,862 millones  de  metros  cclbicos,  siendo la  comente de  mayor  caudal  en la vertiente 

del  Pacífico  de  la  República  Mexicana. (SARH 19765) 
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El Rfo Balsas nace  en  Tlaxcala y a  lo  largo  de su recorrido  de 771 kil6metros  recibe 

los  nombres  de  Grande,  Mezcala y Balsas. El recorrido  del rfo a  traves  del  Estado  de 

Guerrero  es  de  aproximadamente 520 kil6metros. 

Sus afluentes m& importantes  que se le incorporan  por la margen  derecha 
son los dos: Amacuzac,  Tepecoacuilco, Poliutla, Cutzamala, TaCambaro 6 
CarAcuaro y Tepalcatepec  los  cuales  drenan heas de  los  Estados  de 
Guerrero,  Morelos, M&ico,  Micboadq los  afluentes  de la margen  izquierda 
tienen  escurrimientos  menores  que  los  de  la  margen  derecha y los  principales 
son los rios AjuchitlBn, Amuco, Cuirio y el Oro  que  drenan  exlusivamente 
Areas del  Estado de  Guerrero. (SARH 1976: 5) 

A  partir  del  Municipio  de Coyuca de  Catalan  hasta  el Odano Padfico  el Rio Balsas 

sirve  de  limite  natural  entre  los  Estados  de  Guerrero y Micboach, y su desembocadura 

forma un delta  que  se  denomina Barra de  Zacatula. 

De acuerdo  con  Velasco (1989: 23), la cuenca  del Río Balsas  se  divide  en  tres 

regiones: 

1) el Alto  Balsas, con una  superficie  de 9 693.3 kil6metros  cuadrados,  que  va  desde  los 

límites  con  Puebla y Morelos  por  las  dos  &genes  del rio hasta  Mezcala; 

2) el Medio  Balsas, que abarca aproximadamente 18 205 kil6metros  cuadrados,  en  el 

que  se  ubica  el &rea  de estudio,  desde  Mezcala hasta los  limites  con la regi6n  de 

Tierra Caliente, 
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3) el Bajo Balsas, con la superficie  de 5 833.3 kii6metros cuadrados,  que  abarca  la 

regi6n  de  la  Tierra  Caliente de Michoadn y de Guerrero. 

3.3 Clima 

Los climas  de la cuenca  de Rfo Balsas vadan  desde el  tipo Awl(w), clima  caliente y 

húmedo pero  con  larga  temporada de secas, en la  parte  baja,  hasta  el  tipo A(C)wo, el m& 

seco  de  los semididos y subhúmedos,  que  se  encuentra  dentro  del  rango  de  altitud  de 1200 

a 1600 metros  sobre  el nivel  del  mar."  Según  los  datos  proporcionados  por el  Instituto 

Nacional  de  Estadfstica,  Geografla  e Informatics (INEGI),  en  el  estado de Guerrero existen 

tres zonas  con  diferentes  grados de humedad, 

[...I la  primera  se  ubica  en  las  partes  altas  de  la  Sierra  Madre  del Sur y del 
Eje Neovoldnico, en  donde  el  deficit  es de 100 a 200 mm (un milímetro 
equivale a un litro por  cada  metro  cuadrado  de supedide),  es  decir, el suelo 
permanece húmedo  unos 8 meses al aiio en la  Depresi6n  del  Balsas  el dtficit 
llega a ser de 800 a  m& de 1200 mm, permaneciendo el suelo  húmedo  de 3 
a 5 meses; por liltimo, en  toda  la  franja  costera el suelo  tiene humedad  de 4 
a 6 meses  por ab0 y el  dtficit alcanza 800 mm. (1990 251) 

El clima  del  Medio Balsas se  puede  clasificar  en  terminos  generales  como  semi-ando 

o sub-húmedo. 

lo Rutbenberg (1980) toma en cuenta en su clasiicaci6n la cantidad  de  meses  de lluvia, de  acuerdo con 
esto, el clima de la regi6n sc c l a s i i  a m o  semi-bid0 con lluvia de 2 a 4 y 1/2 mesa. Otros criterios para 
definir los sistemas agricolas tropicales SOXI la  temperatura y l o s  tip de  vegetad6n. 
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El punto  de la cuenca  en el que  estaba  asentado Balsas era UM pequefia 
planicie  rodeada de lomas y de montatias que.  formaban  una  especie  de  olla 
que  impedfa la libre  circuIaci6n  de los vientos, lo que  provocaba  que  el calor 
se estancara en  mayor o menor  medida  se@ la  estaci6n  del d o .  (Escalante 
198952) 

I 

La temperatura  media  anual  del  &rea  de  estudio  es  de 269 C, y la  precipitaci6n 

media  anual  de 1033 milfmetros." 

Velascg (1989) toma  en  cuenta  dos  factores bhicos que  son la  altura  sobre el nivel 

del  mar.y la canfiguraci6n  del  territorio.  Esto  es  importante ya  que la  Depresi6n  del Balsas, 

al estar  cruzada  por  la  Sierra  Madre  del Sur, ofrece diversos  tipos  de microclimas. 1 ;  I ,  
I 

Del  litoral  a  la  Sierra  se  presentan  vientos húmedos  procedentes  del  mar,  generando 
condiciones  favorables  para  el  desarrollo  de  una  bien  marcada  vegetacibn;  estos 
vientos al pasar al lado  contrario  de la  Sierra Madre  del Sur con  direcci6n  a  la 
depresi6n  del  Balsas,  descargan la mayoría  de  su  humedad transformbdose en  vien- 
tos  secos, lo que  provoca  una  raquftica  vegetaci6n  en  toda la depresidn del  Balsas. 
(Velasco 1989:32) 

Un aspecto  importante  relacionado  con  la  humedad y su distribucidn muy desigual 

a lo largo  del año es  la  alternancia  de  dos  estaciones  bien  marcadas, la lluviosa y la  seca 

En la regí611  estudiada  se  las  denomina  como Ypoca de aguas" y de "secas", Csta  iiltima 

tambi6n  se  conoce  como  "Cuaresma". La siguiente gr2fica indica los promedios  mensuales 

de  temperatura y precipitaci6n. 

Fuente: Estacih Meteorol6gica de Iguala, "Mapa de Climas de Mtxico", SPP. Mtxco. DF., 1981. 
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Diagrama 3: Temperatura y precipitacibn  de la zona, promedios 
mensuales. 
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3.4 Vegetacibn  natural 

La vegetacidn clfmax tfpica de  la  Depresi6n  del  Balsas se clasifica  como  selva  baja 

caducifolia o bosque  tropical caducifolio: 

Se incluye  bajo  esta  denominaci6n un conjunto  de  bosques  propios  de 
regiones de clima d i d o  y dominados  por  especies  arborescentes  que  pierden 
sus hojas en la ¿poca seca del ail0 durante un lapso  variable,  pero  que  por 
lo general  oscila  alrededor de los seis meses. (Rzedwski,1983:189) 
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El bosque  tropical  caducifolio  (el  único  bosque  tropical  cuyos  &boles  pierden hojas 

durante  una  larga  temporada  del aiio) se desarrolla  entre O y 1900 metros  de  altitud  sobre 

el nivel  del mar. Los suelos sobre los que se desarrolla  este tipo de  vegetacibn  son  someros, 

pedregosos  que  se localizan a menudo  sobre las laderas  de los cerros.  Aunque la  hojarasca 

debe  proporcionar  material  para  buen  humus, al menos  comparando  con  los  escasos  suelos 

de wi bosque  tropical  siempre  verde. Esto  es muy importante  para la agricultura  de  la 

regibn 

Rzedowski apunta  un factor  ecolbgico  que  define la distribuci6n geografica  de  este 

tipo  de  vegetacibn,  que  es  la  temperatura,  en  especial,  la  mínima  extrema,  que  en  general 

no es  'menor  de O" C. 

' I  
De acuerdo con la  clasificaci6n de provincias  floristicas  de  Mexico  de  Rzedowski 

(1983), la Depresi6n  del  Balsas se encuentra  en  la  regi6n caribea,  la  que por su complejidad 

se  puede dividir en  varias  sub-regiones. Esta divisi6n.comprende  seis  provincias o unidades 

floristicas menores y la  que es de inter& para  el  presente trabajo  es  la  Provincia  de la 

Depresi6n  del Balsas, la cual 

[...I se  intercala  entre el Eje Voldnico Transversal y la  Sierra Madre  del  Sur 
e incluye  partes  de Jalisco,  Michoadn, Estado de MCxico, Guerrero,  Morelos, 
Puebla y Oaxaca. Su flora,  clima y vegetacibn son parecidos  a los de la 
Provincia de la  Costa Padfica, de  la cual constituye  Suiza sblo un r a d .  
Presenta un número  importante  de  especies  endtmicas, cuyo origen  debe 

Bwsem ha  tenido un espectacular centro de  diversificacibn en esta  Provincia 
y sus miembros forman una  parte tan importante  de la  vegetacibn,  que 
relegan  por  lo  general  a  segundo tkrmino a  las  leguminosas. En algunas zonas 
caracterizadas por un clima  m&  &ido,  aumenta  considerablemente el 

' !  haberse  propiciado  por la ubicacibn "peninsular" de esta  depresi6n. El genero 
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número  de  elementos  comunes con la  Regi6n  Xerofitica  Mexicana,  como  son 
Caste4 Cercidium, Fouquierirr, Gochnatia (Miranda 1943: 408 y 1947: 111). 

Los generos  probablemente  exclusivos  de la depresi6n  del Balsas son la Bakebergia, la 

Huplocalymma y la Pseudoloperia (Rzedowslci 1983: ) TambiCn  en  ocasiones  abundan l a s  

[...I especies de  leguminosas  espinosas tales  como  "mezquite  verde",  (Cerci- 
dium  spp.),  "ebano"  (Pithecellobiurn flexigule) y "Palo Fierre"  (Olneya 
tesota). En el  estrato  herbaceo son comunes Bouteloua,  curtipendula, B. 
rothrockii,  Hilaria  semplei,  Cathestecum  spp. (SARH,198214) 

La regenerad611  agron6mica1*  descrita por  Obregbn  para el bosque  tfpico  de  la 

zona  es  de 3 a 5 aiios  (Obreg6n 198957). Los habitantes  de la regi6n  tienen  una 

clasificaci6n  propia de l a s  etapas  de  recuperaci6n de la vegetacidn  intervenida: 

1) Rmmjem. Se le denomina asi a un area que h e  abierta  para  la  agricultura  hace uno o 

dos ciclos;  el &rea esta  cubierta  principalmente  por  hierbas y vegetaci6n  pionera. 

2) Matonera. Es un campo  cubierto  de  vegetaci6n  secundaria  desputs  de 2 a 3 aíios de 

descanso; ademh de  estar  presente  el  estrato  herbaceo  se  encuentra  tambitn gran variedad 

de  arbustos  "matones",  de uno o dos  metros  de  altura,  entre  los  que  destacan l a s  "cubatas", 

Acacia cymbirpina, el  "brasil", Haematarylon brusiletto, la  "mata  rata",  el  "cuaulote" y la pata 

de  cabra". La caracterfstica  principal  de  estos  arbustos  es  que no desarrollan un tronco; su 

ramaje alcanza UM altura de  uno a dos  metros. 

l2 El ttrmino kgcneraa6n agron6mica" se refiere al tiempo que el campesino considera convcnicnte  para 
el desuuw, de un terreno bajo el sistema tlacolole. (Obreg6n 198955) 
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3) Monte w m o  o delgado. A s í  se denominan  las  tireas  con  cuatro o cinco años de  descanso. 

En ellas  destaca la presencia  de  Arboles o "palos" con troncos  delgados  de 10 a 20 

centimetros y con una  altura  entre 4 y 5 metros.  Predominan, por su altura,  los  "cuajiotes" 

colorado y blanco, Bursera spp., el "mequite", Prosopis laevigata, y algunos &boles  frutales, 

tales como el "chumpun" de  tronco  grueso y altura  entre 6 y 8 metros. Tambitn  se pueden 

ver el "corongoro" y el " k c h e  de  perro". 

4) Monte grueso o monte viejo. Se trata de  una  formaci6n  madura,  la  m&  parecida a la 

vegetacibn  primaria  típica  de  la  zona,  esto  es,  el  bosque  tropical  caducifolio  descrito por 

bedowski (1983). Para  la  recuperaci6n  m& o menos  completa  de la vegetaci6n  en  todos 

sus estratos,  se  requiere de  un  lapso  de 10 a 15 años. Los &boles  de la  vegetacibn  climax 

desarrollan  una  aItura  entre 10 a 15 metros y troncos  de  basta 60 centímetros de dihetro. 

La copa  de los &boles  ostenta un dihetro equiparable con su altura. Los estratos  bajos 

del  bosque  corresponden a "matones" y al estrato  herbficeo y rasante. La vegetaci6n  en 

Areas  de este  tipo  es muy densa; se pueden observar principalmente  Arboles  del  genero 

Bursera, asf como el "cueramo", "chucumpun"  "parota",  "huamuchil",  "cirian" y "mequite". 

3.5 Fauna 

La fauna  de  esta  regi6n  la  conforman  diversas  especies  de  mamiferos,  reptiles,  aves y peces 

(vtase la  tabla 1). Sin duda  alguna ciertas  especies  de  fauna  han  sido  afectados por la 

I 
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presencia  del  hombre  en  la  regi6n. Los lagartos  que  abundaban  en  las riberas  del *río a 

principios  de siglo han  desaparecido  completamente. En el río tambitn se capturaba 

c m 6 n  de agua dulce,  el cual tambih ha  desaparecido. Las especies  de peces que se 

encontraban  comúnmente  dentro  de la  comente  del Rfo Balsas eran  el  bagre y la carpa, 

especies  que  fueron  eliminadas con la  formaci6n  de  la  laguna  de la presa, ya que la 

~egetaci6n'~ cubierta  por  el  agua al entrar  en  proceso  de  putrefacci6n caus6 la muerte  de 

peces. En contrapartida,  la CFE realiz6  la  siembra  de  tilapia  nil6tica,  denominada 

com-ente mojarra, en la laguna artificial. 

l3 Al parecer el drbol denominado "parota" que abundaba en las riberas y laderas  de l o s . ~ ~ r r o s  contiene 
una sustancia t 6 x k  que causa la muerte de l o s  peccs. 
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4 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 

El caso de la presa  hidroeltctrica  Ingeniero  Carlos  Ramfrez Ulloa, El Cam~o&'~ 

construida  sobre la parte  media  del Rio Balsas en el Estado de  Guerrero,  es un ejemplo 

mils de los complejos  efectos socio-politicos, econ6mico~ y ambientales  causados por. este 

tipo de obras, en  el país. La serie  de pdctjcas de campo y tesis  profesionales  realizadas 

por alumnos del  Departamento  de  Antropologfa, UAM-I, proporciona  suficiente  material 

para enfocar con  precisi6n  la  problemAtica  de la econoda local, del  sistema  de  explotaci6n 

de  recursos  agropecuarios y de la organizaci6n  sociocultural  de  las  comunidades  de  la 

regi6n  afectada  por  la presa." 

I 

La comtruccidn  de la presa  por  la  Comisi6n  Federal de Electricidad (CFE) c o m e d  

en el año de 1978 y culmin6 con el  cierre de las compuertas  en 19816. El proyecto  incluy6 

un reacomodo  de  aproximadamente  cinco mil habitantes  de 13 comunidades  campesinas 

asentadas  en  ambas mhgenes  del FUo Balsas: Acatlh del No, Balsas Norte, Balsas Sur, 

Campo Arroq,,Corral Grande,  Huertecillas, La Parota, Mezcala, San Agustfn, Santa  Maria 

las Juntas, Santa Rosa,  Tecomapa, y TomixtlahuaCan (VcaSe el mapa 3). 

"Dete este nombre a~ cerro conocido a w o ~  caracol". esc~lpido por la forma que toma el curso dtl NO 
Balsas en esa park de su rtcomdo. ( J k a h t q W l 4 )  

VcasC idmes de trabajo de campo de la re@ Cerro de Oro de 1991, UAM-I, Departamento de 
Antropologfa y tesis profaionales de  Lourdes Escalante 1989,  Taidfel1990 . Las pr6dicas de campo para 
recabar infomaci6n del presente trabajo se ban realizado de octubre a diciembre de 1989 y 1990. 

'% costo de la obra se calculaba en 300 millones de  d6larcs en 1987. (cfr. Escalante, 1986A5) 
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La poblacidn  total  de  la  zona  era  de 4,933 habitantes,  distribuidos  en lk 13 

comunidades  enunciadas  anteriormente. Las caracterfsticas  de la  poblaci6n  eran  la 

siguientes: 

[...I el 505 porciento (2,489) eran  hombres y 495 por ciento (2,444) mujeres. 
Se  percibia un acelerado  crecimiento de la poblacidn  con  una tasa del 3.8 por 
ciento anual, superior  a  la  media  nacional. En la  piramide  de  edades se pudo 
observar la mayor  concentraci6n  entre  individuos  de O a 14 d o s  quienes 
representan  el 50.87 por  ciento  del total. Es importante  recalcar  que  dentro 
de estas  edades  se'acusa  el  mayor  indice  de  mortalidad.  (Maycotte 1981:120) 

La mayor  parte  de  esta  poblaci6n  fue  trasladada a cinco nuevos  poblados  construidos 

por la CFE alrededor  del  embalse,  con  la  excepci6n  de un grupo  de 23 familias que  no 

acept6  cambiarse  al  pueblo nuevo,  el  de  Cruz  Labrada,  oficialmente  Nuevo  Balsas. Las 

familias que  no  aceptaron  ser  reubicadas  quedaron  dentro  del  territorio  no  inundado  del 

ejido  de  Balsas  Norte,  al sur del  embalse, y construyeron sus nuevas  viviendas  por su cuenta 

en  el  lugar  denominado  Nuevo  Balsas  Sur. 

El embalse de  la  presa  inund6 un &ea  total  de 46.8 kil6metros  cuadrados,  del  cual 

el 83% eran  del  rCgimen ejidal y el 17% restante  de  propiedad  privaaa. La  cortina de la 

presa se encuentra  a unos 73 kil6metros  del  puente  de  Mezcala,  que  une la carretera 

Mkxico-Acapulco. La zona  que  abarca  el  presente  estudio  se  encuentra  en  la  parte  noroeste 

del  Estado de Guerrero, que  abarcan los municipios  de  Cocula,  (Nuevo  Balsas o Cruz 

Labrada),  Cuetzala  del  Progreso (Nuevo Tomixtlahuadn) y Zumpango del Rio (Nuevo 

Balsas  Sur). El centro  de  la  zona  esta  situado a 86 kil6metros  de  la  capital  del  Estado  de 
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Guerrero,  Chilpancingo,  a 58 kil6metros  de  la Ciudad de Iguala y a unos 292 kilbmetros 

de la Ciudad  de  MCxico  (VCase el mapa 3). 

4.1 Los poblados  del  reacomodo 

Como  ya se ha  mencionado  anteriormente  la poblacih afectada,  alrededor  de cinco mil 

personas,  fue  reacomodada  en cinco nuevos  poblados. 

1) Acatlcfn del Río, perteneciente  al Municipio  de  Heliodoro Castillo, qued6  asentado  dentro 

de  los  terrenos  comunales  del  mismo  Acatl6.q  en  una  superficie  de 33 bemeas. 

2) Corral Grunde, perteneciente  al Municipio  de  Apaxtla  de Castrej6~ agrup6 a  la  gente 

de  los  poblados Las Juntas, San Agustin y Santa Marfa, en  superficie  de 15 bemeas en 

terrenos  comunales  de Acatlb del No. 

3) Nuevo Tomktlahuaclit, Municipio  de  Cuetzala  del  Progreso,  agrup6  a  los  poblados  de 

TomixtlahuaCBn, La Parota y a los pequeiios  propietarios  del  poblado  de  Santa Rosa. Este 

fue  construido  sobre  terrenos  ejidales  del Balsas Norte  en  un hea aproximada  de 15 

hectheas. 

4) Nuevo B d a s  o Cruz Labrada,  perteneciente  al  Muxiicipio  de  Cocula,  fue  construido  sobre 

terrenos  del  ejido de Balsas None y del  vecino  ejido  de San Nicol& con  una  superficie  de 
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100 h e d e a s .  Este poblado  es  el  mi&  grande  del  reacomodo  pues  cuenta con 420 casas y 

agrup6 a pobladores  de Balsas Norte, Balsas Sur, Tecomapa y Campo Arroz 

5 )  Mezcdu, perteneciente  al Municipio  de  Zumpango  del Rio, fue un reacomodo  parcial 

sobre  terrenos  comunales de este mismo  pueblo,  en  una  superficie  de 7 h e d e a s .  

6) Por último, tenemos  el  poblado  de Nuevo Balsas Sd7, formado  por 23 familias  de 

ejidatarios  de Balsas Norte y de Balsas Sur, quienes no aceptaron  ser  reacomodados  en 

Cruz Labrada ni estuvieron  de  acuerdo con el  monto  de  las  indemnizaciones  ofrecidas  por 

la CFE. Este grupo  de  ejidatarios  se  vio  obligado  a construir por su cuenta sus casas en la 

loma  de un cerro,  en  una  parte no inundada  del ejido Rio Balsas. Sus poblados y sus tierras 

fueron inundadas  por l a s  aguas  de la presa sin previo  aviso  por  parte  de las autoridades  de 

la CFE. Las Quevas  viviendas se construyeron con materiales  rescatados  de l a s  casas 

destruidas  por la inundacibn.'* 

l7 La gente  de Cruz Labrada al referirse a este nuevo poblado lo denominan Balsas Viejo o simplemente 
Balsas Sur. 

El grupo de "rebeldes", así llamados por los ejitarios que d aceptaron ser reacomodados en Cruz 
Labrada, rnantwkron una demanda durante loa años de 1986 a 1991 en la Roauaduri. General de la 
Rep6blica m contra de la CFE, hecho sin precedente  en la historis de reacomodos del  país. La demanda cxigta 
el pago de bienes distiutos a la tierra y se sustentaba en los sigukntcs cargos: 

a) El cierre de  compuerta5 sin previo aviso  a la poblacitm prwoc6 la mundacj6n y por lo tanto la @dida del 
patrimonio (msas, terrenos y hucrtos) de 23 tadiaz La demanda sc apoyaba en un amparo legal, MLstglljdo 
aut= de la inundacibn, en el que sc apui6caba que no dcbc cfcchtasc el cierre de compuertas sino hasta que 
los demandaates terminaran la ncgociaci4m con la CFE. Loa e.datarjos in conform^ p e d h  que se construyeran 
las casas y M dotara de servicios el lugar en donde *ban ser rurcrmrodadg esto a, al sur  del  poblado de 
Cruz Labrada y dentro  de los limites de sus tierras ejidales. 

b) Li falta dcl Deudo Presidencid da expopiao6n de los terrenos ejidalcs en el momento  dcl cierre de 
compuertas, lo cual viola las artfdos 1 2 1 , 3 2 4 , 1 2 7  y 4% de la Lcy de la Reforma Agraria. 
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Tres de  las  comunidades  mencionadas  arriba son de  particular  inter& paia el 

presente  trabajo  por  las  siguientes  razones.  Nuevo Balsas o Cruz Labrada,  por  ser  el 

poblado  con  mayor  número  de  habitantes.  Nuevo Balsas Sur, por  ser Único pueblo  que  no 

acept6  ser  reubicado en  el  lugar  asignado  por  las  autoridades.  Nuevo  TomixtlahuaCan  por 

ser  reubicado  lejos de su lugar anterior,  a las orillas del rfo y lejos de su ejido. Se trata  de 

un iinico caso con  restitucibn  parcial  de  tierras. Las particularidades  de  los  tres  poblados 

llamaron mi atenci6n durante la  practica  de  campo y fueron un primer  criterio  de  seleccibn 

para el estudio.  Todos  juntos  presentan  aspectos  comunes, tales  como  la  reorganizaci6n de 

sus ciclos  productivos,  aumento  de flujos migratorios y perdida  de tierra  agricola  parcial o 

total. Pero, al mismo  tiempo,  presentan  aspectos  particulares  en lo que  se refiere a las 

diferentes estrategias de adaptacibn en  relacidn  al  medio  natural y social, que  implementaron 

las  unidades  domesticas y la comunidad  como un todo. 

i.48954 

4.2 EL POBLADO DE BALSAS ANTES DEL REACOMODO 

Uno de los objetivos  del  presente  trabajo  es  el  de  evaluar y describir el impacto del 

reucomodo en la organizaci6n  política,  econ6mic.a y socio-cultural  de las comunidades 

reubicadas.  Aunque  la  mayor  parte  del  trabajo  ocupa  la  descripci6n  de 10s cambios  que  se 

operaron  en el agroecosistema  local,  es  importante  dejar  constancia  de  las  transformaciones 

que  provoc6 el reacomodo  en otras tireas. 



Tabla 2: CONFIGURACION DE  LOS  NUEVOS  PUEBLOS 
REACOMODO  DE  POBLACION  DE LA PRESA EL CARACOL 

BALSAS  NORTE 

BALSAS  SUR NUEVO  BALSAS 
NUEVO  BALSAS  SU  BALSAS  SUR 

O CRUZ LABRADA  CAMPO  ARROZ rb 
TECOMAPA 

FOMIxTLAHuACAN / 

LA  PAROTA 

SANTA  ROSA 
NUEVO TOMIXTLAHUACAN MEZCALA e Z C A L A  

QECOMAPA 

/ I 
ACATLAN DEL RIO LAS  JUNTAS 

ACATLAN DEL RI CORRAL  GRANDE  AGUSTIN 
HUERTECILLAS  SANTA  MARIA 
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El poblado  de  Balsas, fundado  en 1888, era  el de  mayor  número  de habitantes, con 

mejores servicios (red  de  agua  potable, teltgrafo  telefono,  escuelas,  servicio  medico y 

&taa6n de ferrocarril)  en  comparaci6n  a  las  otras  los  comunidades  reubicadas. En el 

momento ,del reacomodo (1986) contaba  con una poblaci6n de tres mil quinientos 

habitantes.  Lourdes Escalante comenta lo siguiente: 

El pueblo  creci6  sobre  ambas riberas del río: Balsas  Norte  sobre la margen 
'.derecha y Balsas Sur sobre  la  izquierda. Los dos  estuvieron  unidos por UD 
puente  ferroviario  desde 1907 y funcionaron  cotidianamente  como  una  sola 

---unidad  socioecon6mica y cultural;  aunque  politicamente  pertenecieron a dos 
municipios  distintos: C o d a  y Zumpango  del Rfo respectivamente. (1986: 5 1) 

Como  Lourdes Escalante  aclara  Balsas  estaba conformado  por  Balsas  Norte  en el 

ejido  de FUo Balsas, con  una  superficie  de 1,934 heweas, que  pertenecía  al  municipio  de 

Cocula y el poblado  de  Balsas  Sur  dentro  del  ejido  de  Puente  Sur  Balsas,  con  una  superficie 

de 3,339 he&eas,  que  a su vez  pertenecía al Municipio  de  Zumpango  del Rio. 

Desde  principios  de  siglo,  con  base  en  la  actividad  minera  en  la  zona,  Balsas  se 

estableci6  como un importante  centro  comercial  regional: 

'I...] Balsas Norte  era  entonces e¡  punto  de  llegada  de  los  minerales  que salian 
m n ~ b o  a Veracruz y Mexico, a  traves  del  ferrocanil, y tambitn  el  lugar 
:-en hl que se abastedan de insumos las  minas, 'mpamentos mineros y 
,%mdiciones. A finales  de los &os veinte,  la zona  comercial  se  traslad6 al sur 
del pueblo,  junto  a l a s  oficinas de las compafifas  mineras, a  la  estaci6n  tenni- 
nal del tren y m& cerca  de una  amplia  zona  en  la  que, la  ausencia  de vias de 
comuaicaci6n abría la posibilidad  de  que  Balsas  fuera  el  centro  de  llegada al 

; 9 u t , l a n u i a n  compradores y vendedores  desde  diversos  puntos. Esta zona  de 
.:&fluencia comercial  comprendía  desde  los  ejidos Wtrofes de la comunidad 
hastalas inmediaciones  de la  sierra,  cerca de Tlacotepec.  (Escalante 1978:  73) 



A partir  de 1945, aiio en  el que  cierran l a s  companias  mineras,  se  inicia  un  nuevo 

período, que  consiste en la compra-venta  de  ganado, granos, semillas y otros productos  del 

! 

campo: 

Este tipo  de  escala y de  comercio,  centrado  en  el  acaparamiento  de  semillas, 
compra  de  animales,  venta  de  jarciería,  medicamentos y otros productos, m& 
la  ausencia  de vfas de  comunicaa6n  efectivas  para ranchería y cuadrillas,  fue 
lo que  permiti6 un posterior y continuado  desarrollo  de esta rama de la 
econoda balsefia, asi como la consolidaci6n  de grupos de  poder econ6mico 

~ yjnAs tarde  político.  (Escalante 1989: 74) 

Queda clara  la importancia  comercial  de  Balsas, como centro de  acaparamiento y 

punto  de  salida  de los productos  agropecuarios a los  mercados  nacionales y regionales. El 

siguiente  listado  de  pueblos y rancherias  cuyos  habitantes  llegaban a  Balsas  para  comerciar, 

ayuda a visualizar la  importancia  de  este  centro  comercial. Las cuadrillas  de  peque& I 

rancherías  provenían  de  Sierra  de  la  Coronilla,  Tlacotepec,  Corral  de  Piedra,  Cuetzala, 

Amate,  San  Antonio de  la Palma, Acatlh del Rfo, Paso  del Herrero,  Ciruelo  Amarillo, 

Paso del Molino, Aguacatillo, Las Juntas,  Lim6n Real, Real del Lim6n, Los Anonos, Las 
j 

Viiiatas, Las Cienegas, AmatitlAn, Las Mesas,  Tomixtlahuadn,  Tecomapa,  Tlatzala, 

Tlanipatlh y Olea. 

Los productos  del  campo  que  se  comercializaban en los  mercados  de  Balsas  eran 

maíz,  frijol  de  diferentes  variedades,  semilla  de  calabaza, acate, hoja  de  maiz,  cacahuate, 

ajonjolf,  aguacate,  sandía,  mel6n,  mamey y guaje.  Tambi6n  se  comerciaba  aves y animales 

domesticos  como  gallinas,  guajolotes,  huilotas,  palomas,  chivos,  cerdos, burros y ganado 

vacuno. 
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Los productores  vendían sus productos en Balsas o los  llevaba  directamente  a  los 

centros  de  comercializaci6n  en Iguala, Puente  de  Ixtla, Zacatepec,  Emiliano  Zapata, 

Cuernavaca,  Toluca y la Ciudad  de MCxico, utilizando  el  tren  como  medio  de  transporte. 

Esta somera  descripci6n  da  una  idea  de  la  importancia  de  Balsas  como un centro de 

mercado  regional  conectado con diversos  centros  externos  de  comercializaci6n. El tren 

facilitaba  la  salida  a todos  los  productos  mencionados y como  transporte  de  gente  a un costo 

accesible. Balsas funcionaba  como  centro  de  comercializaci6n  ya  que  ahí  se  daban  una  serie 

de  condiciones  de  las  cuales el servicio y bajo  costo  de  transporte vía ferrocarril  era  el 

elemento que  daba  dinamismo  al  intercambio  comercial; sin olvidar  que  la  regi6n  es 

montañosa y de  dificil  acceso. 

4.2.1 Vías de acceso y medios  de  comunicaci6n 

La principal  vía  de  acceso  a  Balsas,  poblado  de  mayor  importancia  en  la  regi6n  antes  del 

reacomodo  en 1986, lo  representaba  el  ferrocarril  Mexico-Balsas  (con un recorrido  de 292 

kilbmetros). El tren  brindaba el servicio  de  carga  (con  una  salida  única  a  las 4:30 a.m.) y 

el servicio  de  pasaje  (con  una  salida  diaria  a  las 7:OO a.m.)  para  llegar  a  la  ciudad  de  iguala 

a  las 8:30 a.m. El tren  permitía  el  transporte  a  bajo  costo  (la  tarifa  era  de 500 pesos) no 

s610  de  personas sino tambien  de  los  productos  agropecuarios  (granos,  ganado,  aves y fruta) 

a los mercados  nacionales  (MCxico y Cuernavaca  principalmente) y a  los  mercados 

regionales  (Iguala,  Puente  de  Ixtla y Zacatepec). 
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La introducci6n  del  tren  en la regi6n  data  de  tiempos  del  porfiriato,  Csta se  debi6, 

como ya se  ha  mencionado,  a  la  actividad  minera. A finales  de los setenta  se  suspendi6  el 

servicio  a  la  Ciudad  de  Mtxico y a  partir  de  entonces s6lo funcionaba  la  ruta  Cuernavaca- 

Balsas. Con la inundacidn  del  pueblo  se  perdi6  este  servicio,  quedando  inundados 8 

kil6metros de  vía. 

4.2.2 La agricultura 

En este  apartado  s610 hare una  descripci6n muy general  de  las  prficticas  agricolas 

anteriores  al  reacomodo, ya  que  en  el  siguiente  capitulo  se harfi el antllisis  detallado. La 

raz6n  es  que  cada  pueblo  tenía  ciertas  particularidades  que  deben  tomarse  en  cuenta  para 

comprender  la  compleja  realidad  del  reacomodo. En el caso de  Balsas  se  trataba de un 

sistema  de  agricultura  permanente  en  "planes" o "llanos"  (laderas  de  suaves  pendientes) y 

"bajiales"  (amplias  llanuras  formadas  en ambas mtirgenes  del Río Balsas), en los cuales  se 

utilizaba  arado  tirado  por  bueyes o mulas  como  fuerza  de tracci6n. Su producci6n  se  dirigia 

al consumo domtstico y en  menor  grado a  la venta  de  excedentes  de la  producci6n al 

mercado. 

Esta agricultura  se  caracterizaba  por  el  policultivo  de  temporal,  con  una  cosecha 

anual  de m&, frijol de  diferentes  variedades y calabaza  de  dos  tipos.  TambiCn  se  cultivaba 

ajonjolí y cacahuate  produccibn  destinada al mercado. La producci6n  del  ajonjolf  decay6 
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en la decada  de  los  ochenta  cuando  los  precios  del  mismo  cayeron  al  grado  que  ya  no  fue 

atractivo su cultivo.  Existfan  algunos  cultivos  de  riego  de  mel6n y sandía,  de  menor 

importancia  econ6mica,  cuya  producci6n  se  dirigia  tanto al mercado  como al consumo 

familiar;  estos dos  cultivos  se  realizaban  despues  del  ciclo  de  temporal,  a  finales  de  enero 

y principios  de  febrero,  en la vega  del rio. 

Un  complemento  importante  para  la  econom'a,  campesina,  lo  representaba  la 

fruticultura,  en el ejido  existían 15 hectireas de  riego  destinadas  a  esta  actividad  productiva. 

Había  huertos  familiares  alrededor de las casas y huertas  grandes  de  pequeños  propietarios. 

Esta actividad  productiva  se  encontraba  extendida  en  toda  la  regi6n y su producci6n  se 

dirigía  al  mercado. Los frutos  que  se  producían  eran  mango,  papaya,  tamarindo,  ciruelas, 

hilamas,  limones,  guayabas y pajes. Esta  actividad  representaba  buenos  ingresos  durante 

la cuaresma o el  tiempo  de  secas, un periodo  que  dura  casi  seis  meses. La gente  vendía su 

producci6n  a los grandes  acaparadores  regionales  que  tenían  bodegas  en  la  Merced  de  la 

Ciudad  de  Mexico. Los "coyotes"  llegaban al pueblo  todos  los  años  a  comprar  la  fruta, pero 

tambitn los  mismos  productores  llevaban su producto a  los  mercados  de  Iguala, 

Cuernavaca,  Puente  de  Ixtla y Mexico,  utilizando  el  ferrocarril  para  transportar sus produc- 

tos. 

La fruticultura  desapareci6  casi  totalmente con el  reacomodo,  al  inundarse los 

huertos. Las indemnizaciones  pagadas  por  la CFE no  permitfan  compensar la  producci6n: 

"nos  pagaron mil pesos  por un palo  de  mango,  eso  no  es ni lo que  cuesta  una reja de 
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mangos". Esta signific6 un  dur6  golpe a  la  economía  dondstica. A esto se  suma la ausencia 

de  proyectos  productivos  alternativos  despuCs  del  reacomodo,  creando un situaci6n  de 

incertidumbre  entre la poblaci6n.  Don  Vicente T. comenta al respecto:  "antes con el tren 

uno se ayudaba rete harto, se  podia  llevar  a  vender a Iguala un costal de  limones o una reja 

de  mango,  pero  ahora  ya no se  puede". 

La agricultura  que  se  practicaba  en  este  medio  es  caracterlstica  de  toda la cuenca 

del Balsas, no  es casual que a  lo  largo  de  la  cuenca  se  encuentren  distribuidos  diversos 

poblados y rancherias  cerca  de  los  "bajiales"  en ambas &genes  del río, ya que, tstos 

representa los  mejores  terrenos  (suelos,  areno-arcillosos,  ricos  en  materia  organica, 

profundos  y.con  alto  grado  de  humedad)  que  permitieron  el  desarrollo  de un complejo  agro- 

pecuario  diversificado  de un alto rendimiento. El equilibrio  del  sistema  ap'cola  se  mantenía 

a  traves  del  dep6sito  de  materia  orghnica  durante  las  crecientes  del Río Balsas y a  la 

rotacibn  anual  de  las  tierras  como  "tierras  de  cultivo y tierras de  pastoreo" (el cual  se 

describe  en  el  siguiente  capítulo).  Dicho  sistema  permitfa un uso intensivo  del  suelo  sin un 

riesgo  de  agotamiento y una amplia diversidad  de  actividades  agropecuarias. 

Lo anterior no  es  una  idealizacibn  exagerada  de un sistema  ap'cola. El sistema  se 

encontraba  inmerso  dentro  de  una  problematica  general  del  agro  mexicano,  que era de 

atraso y rezago19  de este  sector  con  respecto  de  otros  sectores  productivos  de la economfa 

"Adar6 aquí  que l o s  adjetivos de rezago y atraso (con l o s  des no estoy de  acuerdo)  son see 
dependenais oficiales se deben a una falta acceso a tknicas e  impkmentos  "modernos",  a l a s  cuales  amplios 
sectores de  agricultores  del  pafs DO tienen  acceso. 
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nacional. Entre otros problemas  de  acuerdo  con  datos  proporcionados  por  el INEGI (1990) 

se puede  decir  de la  agricultura  en  el  Estado  de  Guerrero que: 

t...] la  escasez de tCcnicas  agrioolas  modernas,  el  dificil  acceso a los  programas 
de  crbdito por parte de  los  agricultores,  las  irregularidades  en  la  tenencia  de 
la  tierra,  la  carencia de maquinaria, y la  falta de  organizaci6n  entre  los 
productores al comercializar sus productos.(INEGI,1990:103) 

A esta  lista  se deben  agregar  las  limitaciones  del  medio:  fuera  de  la  vega  del río los 

terrenos  en la  periferia  eran y siguen  siendo  de  topografia  dificil,  pendientes  fuertes,  suelos 

pedregosos, precipitacih aleatoria y un aislamiento  parcial. 

Por otro  lado, la  presencia  de  la CFE de 1978 a 1986 tuvo un impacto  importante 

sobre  la  agricultura  local, ya  que  la  contrataci6n  de mano de obra  propicio  una  disminucibn 

en  las  actividades  agricolas. A continuacibn  se  presentan  datos  en  relacibn  con  los  sectores 

de  la  poblacibn  de  Balsas  que  trabajaron  para  la CFE en  dicho  período: 

-Ejidatarios 76 

-Avecindados 162 

-Propietarios 18 

-Total 246” 

%ueate: Alfaro, Mara. El reocomodo y la bnnsfomtoci6n de uno comunidod nrral: El caso de Bo&@, 
Informe de trabajo de camp, Depto. de Antroplogla Social, UAM-I, 1989. 
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La inundaci6n  del  Brea  del  embalse causd la ptrdida del. los  terrenos m& 

productivos  del  sistema: los "bajiales" de la vega  del río, en tomo  a  los  cuales  se  organizaba 

la economfa  local.  Esta  ptrdida caus15 un gran desequilibrio  en la estructura  econ6mico- 

social  'de  los  pueblos  afectados. 

4.23 Actividades  pecuarias 

De acuerdo  a los datos  proporcionados  por  Magnon,  Ducoing y Muñoz (1981) el 38.40 por 

ciento de  los  agricultores  desempeñaban  la  ganadería  como  actividad  complementada. La 

ganadería  era  una  actividad  de  importancia  econ6mica  en  la regi6n;  esta  actividad  se 

desarrollaba en  una  forma  extensiva por los  grandes  caciques  de Balsas, como  Vicente 

Salgado y Zaragoza  Mojica,  este Utimo ganadero  tiene  una  gran  cantidad  de  ganado  en  el 

poblado  de  la  Choapas  Veracruz. Los grupos  domtsticos  realizaban  esta  actividades  en 

menor  escala  dentro de  los  terrenos  ejidales. La ganadería  se  manejaba  mediante el sistema 

de rotaci6n de  las tierras  ejidales,  el  cual  consistía  en  dividir  físicamente  el  ejido  por  medio 

de UII Cerco general, destinando  un  Brea  para el  cultivo y otra Brea  para  el  pastoreo  (agosta- 

dero) y cuyo  uso se invertía  anualmente. Los grandes  comerciantes  de la zona  asentados  en 

Balsas  acaparaban la mayor  parte  de la  producci6n  ganadera local, posteriormente  estos 

últimos  comercializaban  el  ganado  a  los  mercados  regionales y nacionales  via  ferrocarril. 

I .  

La cría  de  animales  domtsticos  era  de  suma  importancia  para l a s  familias 

campesinas  de  la  zona,  pues  jugaba  un  importante  papel  econ6mico. La venta  de  animales 
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y de sus derivados  causaban  buenos  ingresos  a  las  unidades  domesticas, ademh de  ser 

fuente y reserva  alimenticia, ya  que  proporcionaba came,  lacteos y huevo. La cria 

principalmente  era  de  aves  (gallinas,  guajolotes y huilotas),  cerdos y rebafios  mixtos 

integrados  por  mulas y cabras, cuya  manutenci6n  se  basaba  principalmente  en  el  pastoreo 

libre  en  los  terrenos  ejidales. 

4.2.4 La vivienda 

Las caracterfsticas  principales de la vivienda  de la poblaci6n  afectada  se  pueden  resumir  de 

acuerdo  con  los  datos  proporcionados  por  el  estudio  socioecon6mico  de  la  brigada 

interdisciplinaria  de  la CFE en 1977: 

De las 934 viviendas  censadas,  la  mayoria estln construidas  con  muros  de 
vara y teche de  palma, y un número  menor  de  adobe y techos  de teja; los 
espacios no llegan  a  cubrir d e l  todo  las  necesidades b h i w  del dormir y el 
estar,  predomina  el  cuarto  redondo y son pocas l a s  viviendas  que  tienen un 
dormitorio. En algunas  ocasiones  habitan  en  una  sola  casa  dos y hasta  tres 
familias  siendo el promedio  de  miembros  de 6.1. (Maycotte 1981:  124) 

Uno  de  los  aspectos  descuidados  por  el  anMsis  de  la  brigada y que  se refleja en la 

construcci6n  de  los  nuevos  poblados  (descritos m h  adelante)  es  el  hecho  de  que la vivienda 

jugaba un papel mls amplio  que  el  mero  espacio  habitacional. La vivienda  tradicional 

inclula  espacios  productivos  como  huertos  frutales,  corrales  para  gallinas,  cerdos,  vacas, y 

animales  de trabajo, ademas  de  espacios  para el almacenamiento  de  granos y foiraje. 
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En un primer  momento  se  habfa  optado  que  los  afectados  construyeran sus propias 

viviendas, asi como  el  que  eligieran la ubicacidn  de  los  nuevos  poblados;2'  pero  finalmente 

se  construyeron  en  base  a  decisiones  verticales  de  la CFE, ignorando  las  necesidades  de 

; espacio  de l a s  familias  predominantemente  campesinas. 

Por último  se  puede  decir  que  la  vivienda  formaba  parte  del  sistema  del  complejo 

de la  producci6n  domdstica  característica  de la zona y que  se  vio  profundamente  afectado 

por  el  reacomodo, dichos efectos se describirh en  los  apartados  correspondientes  a  la 

vivienda  de  los  nuevos  pueblos. 

4.3 LA COMUNIDAD DE NUEVO BALSAS 
1 4 8 9 5 4  

Como  ya se ha  dicho,  este  poblado  fue  el  de  mayor  tamaño  de  todo  el  reacomodo.  Agrupa 

a  habitantes  de 4 poblados  diferentes:  Balsas  Norte,  Balsas  Sur,  Campo Arroz y Tecomapa. 

El número  de  habitantes  de  esta  comunidad  en 198822 fue el  siguiente: 

Hombres: 2,215 

Mujeres: 2,318 

Total: 4,533 

*'Vtase. Becerril, et al. Reacomodo de Poblados, en Maycotte, Jorge I. Geologfa y Geofecnia del Proye~lo 
Hidmldcaico El caracol, Guemm, CFE, Mtxico, D.F. 1981. 

* Se@ datos proporcionados por un censo realizado p o r  profesores  de la escuela  primaria Jose Maria 
Morelos y Pav6n. 
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El poblado  cuenta  con 55qD) . c a s a s  aproximadamente, de las  cuales  alrededor  de 

80 se  encuentran  deshabita&. El pueblo  esta  dividido  en  cuatro  zonas: 1) la  zona  centro, 

en donde se localizan  personas  provenientes  de  Balsas  Norte y Balsas  Sur; 2) Ahuatlb, en 

donde se  encuentran  personas  provenientes  del  antiguo  barrio  del  mismo  nombre  que  existfa 

en el viejo  Balsas; 3) Campo Arroz, ubicado  en la península  oriente  del  pueblo,  aquí  se 

agruparon  a  familias  provenientes  de la colonia  ejidal  del  mismo  nombre y 4) Tecomapa, 

lugar  en  donde  habitan  las  familias  provenientes  del  ejido  del  mismo  nombre,  en  la 

peninsula  poniente. (Vtase el  mapa 4) 

El costo de  construcci6n  de  este  poblado  fue  de 3,737 millones  de  pesos, los cuales 

se  distribuyeron  de  la  siguiente  forma: 

1) Materiales 684'256,687.63 

2) Mano  de  Obra 349'921,478.45 

3) Contrato 2'540'224,407.33 

4) Gastos [?I 462'568,867.41 

Total 3'737'000,000.od4 

Un  aspecto  de  gran  importancia,  para  entender  la  problemltica  a  la  cual  se  enfrenta 

actualmente la poblaci6n  de  Nuevo  Balsas, lo representa  todo  el  proceso y pugna  política 

u M de las 550 casas fueron  construidas p o r  las mismas familias que las habitan,  puesto  que  &lo heron 
dotados  con lotes. 

%"ente: M p o ,  Mara. "El reacomodo y la  tramformaci6n  de una comunidad rural: El caso de Balsas", 
reporte  de pr6ctica de c a m p o ;  Depto.  de  antropologia  Social, UAM-I, Mk~idco, D.F. 
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para la coetrucci6n del  nuevo  poblado,=  ya  que  estuvieron  en  juego los intereses de  dos 

grupos faccionales: 

Uno, dirigido  por  los  lideres  miembros  del grupo hegem6nico  de la 
comunidad,  que  propusieron el lugar  conocido  como  "Cruz  Labrada". En tanto 
que la otra  parte de la poblaci6n  -integrada  mayormente  por  ejidatarios- 
difería  respecto  a  la  conveniencia de  aceptar ir a "Cruz  Labrada".  Presentaban 
dos  opciones:  Una  avalada por la  Jefa de la  Brigada  "Campo  Arroz" y otra, 
hacia el sur del  embalse (sin que  en.  aquellos  momentos  se  ubicara  un  sitio 
especifico  todavía).  (Escalante 1989:24) 

p 

DespuCs un largo  proceso  de  discusi6n,  en  una  asamblea  general  en 1979 se  lleg6 

a un acuerdo  para  construir  el  nuevo  poblado  en  el  lugar  denominado  Cruz  Labrada. A 

pesar  de  la  apariencia  de un proceso  democrPtico  la CFE junto con  la  facci6n  de  ganaderos 

y comerciantes impusieron  dicho  lugar  para la construcci6n  del  nuevo  poblado.  Esta 

imposici6n  reflejaba diversos  intereses:  por un lado a la CFE le  era m& f6cil conducir  el 

agua a  este  lugar  que  a  Campo Arroz (propuesto  por  la  faccibn  de  ejidatarios);  a  los 

comerciantes y ganaderos  porque  estaba  cerca  a su ranchos y huertas y por  último,  a los 

avecindados  pobres  les  convenia  porque  de  esa  forma  tendrían  derecho  a  una  casa  en  el 

nuevo poblado, la cual  en la mayorfa  de los casos  sería  de  mayores  dimensiones y mejor 

construida  que  la  anterior  en el antiguo  poblado  de Balsas. Y fue a s f  como  en 1980 se 

empez6  a  nivelar el terreno y se  terminaron  los  trabajos  de  la  infraestructura  en 1984. 

%'tase Esdante, Lourdes &?@cto Político en ut1 mocomodo de Poblocibn. El coso de Bolsas, Gro. Y 
Io HidmeIktnko Ing. &dos Romírez UIlW (E! Comcol) (197&19%), Tesis, UAM-I, 1989, MCxico, D.F. 
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Esta  decisi6n  (de  haber  construido el nuevo  pueblo  en  Cruz Labrada) ha  tenido un 

alto costo  para la mayoría  de la  poblaci6n, ya  que  una  buena  parte  de su tierra  ejidal  qued6 

inundada (429 hectareas, que a su vez  eran  las  de  mejor  calidad) y la otra  parte  incomuni- 

cada por la  presa;  esto ha  causado  que  los  ejidatarios  hayan  abandonado sus parcelas, 

debido al esfuerzo  que  toma  trasladarse  hasta  las  mismas  por  vía  terrestre  con un recorrido 

muy largo, o por  vía  acuatica  a un alto  costo  de  transporte  diario. En algunos casos los 

ejidatarios de  Campo Arroz se  han  ido a vivir a su antiguo ejido  instalando  "jacales" 

provisionales  durante  el  ciclo  agrícola. 

Si  consideramos  que  las  actividades  agropecuarias  eran  el  rasgo  predominante  de  la 

econom'a  campesina  de  los  pueblos  afectados',  cuyo  principal  recurso  productivo  era  la 

tierra, los  pobladores han tenido  que  recurrir  a  una  serie  de  alternativas  ante  las 

condiciones  adversas  a  las  que  fueron  confinados  desputs  del  reacomodo.  Dichas 

alternativas,  que se  describen  en  los  siguientes  capítulos,  incluyen  la  transformacidn y 

adaptaci6n  del  sistema  agn'cola  tradicional  al  nuevo  entorno  fisico y social, así como  la 

migraci6n y modificaciones  a  las  nuevas  viviendas  con  fines  productivos. 

Por  lo anterior, y ante  la  no  restituci6n  de  tierras,  el  limitado  acceso  a  la  mismas  es 

uno  de  los m k  grandes  problemas  a los que  se  enfrentan  los  pobladores  de  Nuevo  Balsas, 

en su mayoría  campesinos.  Cabe  aclarar  que  s610  los  ejidatarios  de  Balsas  Norte  tienen 

acceso  a su tierra, mientras  que  las  familias  provenientes  de  Balsas  Sur,  Campo  Arroz y 

Tecomapa  quedaron  lejos de sus tierras, incomunicadas  por la presa. 

I '  
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Las mejores  tierras  de  cultivo  del  ejido  Rio  Balsas,  en  total 429 hectheas, fueron 

inundadas por las  aguas  de la presa,  de  las  cuales 248 eran  de bajial y 181 de  terrenos 

cerriles, todas cultivables,  hecho  que afea6 a 47 ejidatan'os. El pago  correspondiente  a la 

indemnizaci6n de las  mismas  no  se efectu6  sino  hasta  el  aiio  de 1991 (cinco años desputs 

de la  afectaci6n)  el monto fue de  setecientos m i l  pesos  por hectares. 

Debido a que  el  sistema  agrfcola  manejado  por los campesinos  de  la  regi6n  utilizaba 

la  divisi611  del  ejido  en  tierras  de  cultivo y tierras de pastoreo, cuyo uso se invertia 

anualmente,  los  agricultores  debían  tener  al  menos  dos  parcelas,  una  en  cada  lado  de  la 

divisi6n  física  del  ejido  para  asegurar  una  cosecha  todos  los  años. La afectacidn  del  ejido 

debido  a la inundaci6n alter6 el  manejo de  las  tierras ejidales y tambitn  el  número  de 

parcelas  a  que los campesinos  tenfan  acceso. El problema  de  acceso a la tierra de la 

mayoría  de  los  pobladores  de  Nuevo  Balsas  es el resultado  directo  de  la  inundacibn  de  las 

tierras  de  cultivo. En el nuevo  poblado  con  aproximadamente 400 familias sblo 68 

ejidatarios  cuentan  con  una  parcela  para  cultivar un año y solo  once  ejidatarios  tienen  doble 

parcela y estos son los únicos  que  pueden  sembrar  año  con  año. 

Ante  tal  situacidn la mayoría  de  los  pobladores  opt6  por  migrar  a  los  Estados 

Unidos,  (en el apartado  de  migraci6n  se  brindan  datos  al  respecto)  principalmente  a l a s  

ciudades  de  Chicago y los Angeles,26  otros  migraron  a  la  ciudad  de  Iguala y Cuernavaca 

26 La migraci6n no es algo nuevo,  pues hacia d h d a s  que la migraa6n  a los Estados  Unidos  se  realizaba, 
pero con la caraderistica de ser  temporal, pues regularmente  se  migraba  en la Cpoca  de secas, meses de  enero 
a abril. 
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inmediatamente  despuCs  de  reacomodo  ocurrido  en julio de 1986, otros  destinos  de  la 

migracibn  balseiía son las  ciudades  de  Mexico y Guadalajara. 

El regimen  actual  de la propiedad  de  la tierra  en  Nuevo  Balsas  es  de  dos  tipos:  ejidal 

y privada. La superficie  actual  del  ejido  de No Balsas  es de 1,700 hectheas, las  cuales  se 

encuentran  dividas  de la siguiente  forma: 

-500 hectareas de  terrenos  cultivables, 

-500 h e e e a s  destinadas  para  el  ganado, 

-700 hecareas de  terrenos  cerriles. 

4.3.1 Vias de acceso y medios  de  comunicaci6n 

I 

Actualmente la principal  via  de  acceso  es un camino  de terraceria  que  comunica  a  Nuevo 

Balsas con la ciudad  de  Iguala. El recomdo es  de 58 kil6metros  aproximadamente., El viaje 

en  autobús  desde  la  ciudad  de  Iguala  dura  alrededor  de  cuatro horas, si la  brecha  esta  en 

buenas  condiciones; en epoca  de  lluvias  el  recomdo  puede  durar  hasta 5 horas. 

En la  actualidad  el  ferrocarril  s6lo da servicio  en  la  ruta Cuernavaca-Iguala-Apipi- 

lulco. La CFE.firm6 un  convenio  mediante  el  cual  se  comprometía  a la construcci6n  de 8 

kil6metros de  via  para la reintroducci6n de  este  servicio. El mismo  convenio  incluye un 

servicio  provisional  de  autobús  gratuito  con  la  ruta  Nuevo  Balsas-Apipilulco-Nuevo  Balsas 
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con  dos viajes  diariamente. El convenio  de  reintroducci6n  del  servicio  del  ferrocarril al 

poblado  de  Nuevo  Balsas  no se ha  cumplido a m b  de 5 años de su firma y la gente  ha 

perdido  las  esperanzas  de  ver  el  tren  de  nuevo. La comunicaci6n  con  el  poblado  de  Nuevo 

Balsas,  pues,  se ha  dificultado  debido  a  la  inundacidn  de  las  antiguas  redes  de  comunicaci6n 

que  conectaban  los  poblados  de  la  zona  afectada  con  el  antiguo  Balsas.  Cabe  mencionar, 

que el antiguo  Balsas  era  el  poblado  mejor  comunicado  con  el  exterior,  en  comparaci6n  con 

los demb pueblos y rancherias.  Para  viajar  a  Iguala,  Cuernavaca o Mtxico,  Balsas  era paso 

obligatorio  para  los  viajeros  de  la  regi6n. 

La comunicaci6n  de  Nuevo  Balsas  con  el  resto  de los poblados  practicamente  se 

c0rt6~’, lo  cual caus6 la  intermpci6n  de un intenso  intercambio  comercial,  que  antes  del 

reacomodo  era  de  primera  importancia  econ6mica,  como  ya  se  explic6  en  el  apartado 

correspondiente  a  el  antiguo  Balsas. 

Actualmente,  para  llegar  de  Nuevo  Tomixtlahuadn  a  Nuevo Balsas hay  que 

atravesar la sierra por  una  vereda cuyo recorrido  dura  por  lo  menos  tres  horas  a  pie. Esto 

ha  propiciado la drbtica disminuci6n  del  intercambio  comercial  entre  ambos  poblados. 

Otro  ejemplo  es  el de la  comunicaci6n  entre  Nuevo  Balsas  con  otros  dos  poblados  de 

importancia,  Nuevo  Balsas Sur y Acatlh del Río: s610 se puede  dar  por  via  acuhtica. El 

servicio  de  lancha  es  brindado  por  pescadores  de  la  presa, y lanchas  de  particulares, lo cual 

27La comunicaabn de Balsas con el resto  de l o s  poblados era p o r  una red  de caminos y veredas en ambas 
rnhgenes del RSo Balsas: 
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hace  que este tipo de  transporte  sea muy irregular,  algunas  veces  se  tiene  que  esperar un 

par  de  horas  para poder ir a los  dos  poblados  antes  mencionados, y adem&  resulta  caro, 

(en 1992 el viaje de  Nuevo Balsas  a Nuevo  Balsas Sur tiene un costo  de  tres  mil  pesos, y 

bay que  tomar en cuenta que este  viaje s610  dura  diez  minutos). El precio  del  viaje  hasta 

AcatlAn del Rio es  de  diez  mil pesos con un recorrido  de  una  hora y media. 

La actividad  comercial  se  ha  reducido a un mfnimo, pues  el  transporte  de  ganado  por 

lancha  para su venta  en  Nuevo Balsas o Iguala  resulta  incosteable  por  el  precio  alto  que  se 

tiene  que  pagar  por  el  servicio  de  lancha. En lo  que  respecta a los  productos  del  campo  s610 

se pueden  transportar  uno o dos costales de  maiz, frijol, cacahuate o ajonjolí  a  la vez. 

4.3.2 Servicios y equipamiento  urbano 

El poblado  de  Nuevo  Balsas  cuenta  con  los  siguientes  servicios:  electricidad,  telefono, 

correo,  drenaje y agua  potable. El agua se  trae  de  manantiales  ubicados al noroeste  del 

pueblo. Existen dos  tanques  para su almacenamiento y disuibuci6n. El suministro  es 

irregular,  ya  que  las  instalaciones  no  son  suficientes  para  satisfacer  las  necesidades  de  todo 

el pueblo;  se  ha  optado  por  suministrarla  a una parte  del  pueblo un dfa y a  la  otra  el dfa 

siguiente. 
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La red  de  drenaje  deposita  las  aguas  negras  en  dos  contenedores  para su tratamiento, 

posteriormente  las  aguas  residuales  se  descargan  en  la  presa. La planta  de  tratamiento  de 

las  aguas  negras  funcion6  los  primeros 2 años despuCs  de la  fundaci6n  del  pueblo. En la 

actualidad  por  falta de mantenimiento  del  sistema,  la  presa  sirve  de  cloaca  en la que  se 

vierten  las  aguas  negras  sin ningún tratamiento. 

Nuevo Balsas cuenta  con  el  siguiente  equipamento  urbano. En el  centro  del  poblado 

se  encuentra  la  plaza  cívica,  lugar  en  el  cual  se  realizan  diferentes  actos  politicos y 

culturales. La plaza  esth  rodeada  de  edificios  públicos. A un costado  se  encuentra  la 

Presidencia  Municipal,  la  que  alberga  tambitn  a  la  oficina  de  correos,  la  caseta  de  telCfono 

y la  chrcel.  Del  lado  opuesto al Palacio  Municipal  se  encuentra  el  templo cat6lico de la 

Virgen  de  Guadalupe y del  Sagrado  Coraz6n. A un costado  del  Palacio  Municipal  se 

encuentra  la  clínica y consultorio  medico  de  la  Secretaria  de  Salubridad. 

En lo  que  respecta  al  Ambito  educativo  el  pueblo  cuanta  con  las  siguientes  escuelas: 

-Un  jardin de nifios, 

-La escuela  primaria Jose María  Morelos y Pav6n  con 13 maestros, 

-La escuela  primaria  Amado  Nervo  con 7 maestros, 

-La escuela  secundaria  Luis  Pasteur  que  cuenta  con 177 alumnos y 10 maestros. 

La escuela  secundaria  carece de  equipo  de  laboratorio,  a  pesar  de  que  existe un 

convenio  firmado  con  la CFE para  el  equipamiento  de  la  misma  (el  cual  la CFE no 
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cumpli6). El director  de  la  escuela  estima en 50 millones  de  pesos  el  presupuesto  para 

equipar el laboratorio (1989); basta  ahora  la  escuela  s610  cuenta  con  dos talleres, uno  de 

carpintería y otro de corte y confecci6n. 

El pueblo  cuenta  adem&  con un Area  deportiva  en la cual hay canchas  de 

baloncesto,  volibol y fútbol,  junto  a  esta  zona  se  encuentra un pequeiio  rodeo  que se utiliza 

durante  las  fiestas  de  septiembre y diciembre. 

4.3.3 Vivienda 

Uno de  los  cambios mis notorios  introducidos  por  la  presa  en  el  estilo  de  vida  de  los 

pobladores  es  el  que  se  puede  observar  en  el  diseño  del  nuevo  pueblo. El pueblo  tiene un 

trazo  urbano similar a una  unidad  habitacional  de  una  gran  ciudad,  con  calles  adoquinadas 

y casas construidas  en  el  mismo estilo y con  materiales  no  del  todo  adecuados  para  la  zona 

calurosa:  paredes  de  tabique y techos de  multipanel. En la  epoca  de  secas  es  casi  imposible 

habitar  dentro de ellas por  lo  calurosas  que  resultan. Los lotes  en  los  cuales  est&  edificadas 

estas  casas  varían  en  dimensiones  desde los 500 metros  cuadrados  hasta  los  de l o 0 0  metros 

cuadrados,  estos  últimos  se  ubican  en  el  bamo  de Ahuatlh. De  acuerdo  con  los  pobla- 

dores,  estos  lotes son  de  dimensiones  menores  a los que  poseían  en  el  antiguo Balsas, que 

eran  de 2000 metros  cuadrados  en  promedio.  Un  dato  curioso y a  la  vez  ir6nico  (que refleja 

fielmente la mentalidad  de  los  directivos  de  la  obra)  es  la  disposici6n oficial, a  la  que  nadie 

presta mucha atenci6n, que  prohfbe  tener  animales  dentro  de  la  zona  urbana. A pesar  de 
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esta  disposici6n  la  gente hizo transformaciones  en sus viviendas  para  construir  corrales  para 

sus animales dombticos, tales  como  gallinas,  cerdos,  burros,  caballos y hasta  vacas y chivos. 

E n  muchos casos se han construido  cocinas  tradicionales  de  leña  en  el  traspatio  de  la  casa, 

porque  las  cocinas  dentro  de l a s  casas  fueron  pensadas  para  tener  una  estufa  de gas. Para 

poder tener gas  hay  que  esperar un mes  al  camibn  repartidor  que  viene  de  Iguala o hacer 

un viaje  largo hasta Apipilulco,  Cocula o Iguala  con  el  tanque  de  gas a  cuestas,  si  se  suma 

el  costo de  transporte y del  mismo  gas  tenemos un gasto  considerable  el  cual  muchas 

familias  simplemente  no  pueden  pagar. 

Otras  de  la  modificaciones  a  las  casas  fue  el  levantamiento  de  bardas o cercas y la 

constmcci6n de  cuartos  adicionales  para  adoptar  la  vivienda a las  necesidades  de l a s  

familias. El diseño  del  nuevo  pueblo  refleja la disoluci6n  de  redes  parentales y de  amistad, 

puesto  no hubo ningún criterio por  parte  de los constructores  que  tomara  en  cuenta los 

vínculos sociales de  organizacibn  espacial y afinidad  que  existían  en los antiguos poblados 

y que  formaban  parte  importante  de su estructura  social.  Por  otro  lado la  arquitectura  del 

asentamiento  refleja  la  desvinculacibn  del  campesino  de su principal  medio  de  trabajo,  la 

tierra.  Una  de  las  funciones  de  la  vivienda  en  el  antiguo Balsas no S610 era de caracter 

habitacional,  sino que  formaba  parte  de un sistema  de  producci6n  domkstico  el  cual  incluia 

la m'a  de animales,  espacios  para  almacenamiento de granos y espacios  productivos  como 

los huertos familiares.= 

Esto quedara mas claro cuando hagamos el an&lisis de las m d i c i o n e s  a las nuevas  viviendas  de l o s  
pueblos  de  Nuevo Balsas y Nuevo Tomixtlahuacb, construidos con criterios ajclwa a la organizaah local, 
contrastando con el pueblo de  Nuevo Balsas Sur, pueblo aut6nomo y que umtmymm sus nuevas viviendas  con 
criterios  acordes  a sus necesidades  de habitafibn y de producd6n. 



4.3.4 La pesca 

La pesca  es una  actividad  econ6mica  menor  que  surgi6  como  alternativa  despues  del 

reacomodo. En la actualidad  existen  unas 10 lanchas  en  el  poblado. Los períodos  de  pesca 

son los  siguientes. La temporada  de  abril  a junio es la de  mayor  rendimiento,  pues se puede 

obtener hasta  media  tonelada  de  pescado diario por lancha. A partir  de  noviembre baja la 

producci6n y se  obtiene un promedio  de 30 a 50 kilos  diarios  de  pescado por lancha. 

Los costos  de  lanchas y del  equipo  de pesca, aunados a  la  falta  de  crkditos,  han 

dificultado  la  expansi611  de  esta  actividad. Los costos  en 1989 de  lanchas y equipo  eran  de 

13 millones  de  pesos  por  una  lancha y 130 mil pesos por un trasmayo  (red  de pesca) de 100 

metros  de  largo. El gasto  diario  de  gasolina  era  aproximadamente  de un tanque  de  gasolina 

y de  un litro de aceite que  costaban 19 mil  pesos. El costo  de un pe6n  diario  era  de 10 mil I 

pesos. Por concepto  del  pago  a  las  limpiadoras, p o r  caja de  pescado  de  aproximadamente I 

I 

30 kilos de peso,  era  de 5 mil pesos. El precio  del  pescado  era  de 2 m i l  pesos  por 

, 

, 

kilogramo. . 

En una  visita  reciente a la comunidad  de  Nuevo Balsasm pude  constatar  que  esta 

actividad  practicamente  ha  cesado. Las principales causas son la disminuci6n  en el volumen 

de  pesca y, por otra parte, el  miedo  generalizado  al  c6lera. 

?Septiembre y Octubre de 1992 
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4.4 EL NUEVO TOMIXTLAHUACAN 

Este poblado  construido  en  terrenos  del  Municipio  de  Cuetzala  del  Progreso,  en medio de 

la  caiiada  conocida  localmente  como  el  Calaquial y el Rio Cuetzala, a p p 6  a 25 familias 

de Tomixtlahuadn,  a 7 familias provenientes  de  la  rancheria La Parota,  tres  familias de 

pequedos  propietarios  del  pueblo de Santa Rosa y varias familias  de  Tecomapa. El caso de 

Nuevo Tomixtlahuadn fue  el único de  todo  el  reacomodo  en  el  que  hubo  una  restitución 

parcial  de tierras, de  aproximadamente 280 heailreas, de  las  cuales  s610 100 son  cultivables 

y de no muy buena  calidad. Se trata de terrenos  pedregosos,  "tetachales" o "pizarrines"  como 

se  les  denomina  localmente. 

4.4.1 Was de  acceso y medios  de  comunicaci6n 

Existen 3 vías de  acceso a  este  pueblo.  Una,  proviene  del  oeste y es un camino  de  terracería 

que  llega al pueblo  de  Cuetzala;  existe  otro camino de terraceria que  viene  desde  el  pueblo 

de Las Mesas  ubicado al norte, y por  últirno,  una  vereda  que  llega  hasta  Nuevo  Balsas  por 

el  oeste y que  toma  tres  horas  a  pie. 
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Los servicios  con los que  cuenta  este  pueblo  son:  red  de  energía  elbctrica, drenaje y agua 

potable. La diferencia  con  el  Nuevo  Balsas  es  que el  abastecimiento  de  agua  es  abundante, 

pues  existen  manantiales  con  suficiente  agua. La red  de  agua potable  presenta  diversas 

fugas,  por lo cual  la  gente  prefiere  acarrear el  agua  desde el manantial a las afueras  del 

pueblo. A un costado  del  pueblo  pasa  el Río Cuetzala  que  desemboca  en la  presa y el cual 

es  una  fuente  permanente  de  agua. A diferencia  de  Nuevo Balsas  aquí no existe un centro 

de  salud. 

Nuevo Tomixtlahuacb cuenta  con  una  plaza  cívica  en el centro  del  poblado. En la 

periferia  se  encuentran  el  edificio de  la  comisaría  municipal y ejidal, los cuales se utilizan 

como bodegas y junto  a  estos  se  encuentra  la  Iglesia  catblica.  Tarnbitn  existe UM escuela 

primaria  rural  con 67 alumnos,  de  los  cuales 33 son  hombres y 34 mujeres (1989). La 

escuela  es  atendida  por un s6lo  maestro. 

4.4.3 La vivienda 

El pueblo  cuenta  con 44 casas, construidas  todas  ellas con los mismos  materiales y de  las 

mismas  caracteristicas  que  las ya  citadas  de  Nuevo  Balsas. De estas 44 casas, dos han sido 

abandonadas  permanentemente;  el  abandono h e  ocasionado a  causa  de  fuertes  problemas 

entre dos  familias  de  las  cuales  un  miembro  result6  muerto;  los  habitantes del  pueblo no 
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creen que  estas  familias  regresen;  Otras 9 casas estan  deshabitadas  temporalmente  porque 

sus ocupantes  han  migrado por razones  de  trabajo.  Las  casas  estan  al  cuidado  de  vecinos 

o parientes  que e s t b  en  el  pueblo.  Se han construido  dos casas nuevas  de adobe  con  techo 

de teja a l a s  orillas  del  pueblo.  Estas  pertenecen  a  matrimonios  jbvenes  que  viven  en  el 

pueblo. 

Como  ya  se  mencion6  este  pueblo  tiene  las  mismas  características  en su diseño y 

construcci6n  que  el  de  Nuevo  Balsas;  una  diferencia  notable  es  el  tamaño  promedio  de  los 

lotes ya  que  en  Nuevo  Tomixtlahuacfin  son  de  unos 900 metros  cuadrados  aproximada- 

mente. Las casas  que  originalmente  fueron  entregadas por la CFE en su totalidad  han  sido 

modificadas  por sus ocupantes:  se  han cercado, se les han adicionado  cocinas  tradicionales 

con  estufas  hechas  de  barro y alimentadas  con  leña,  la  estructura  de  las  cocinas  esta  hecha 

con  horcones  (postes)  de  madera y con  techo  de  palma;  ademas  se  han  construido  dentro 

de  las  inmediaciones  de  la  casa  trojas  para  almacenar  el  maíz,  chiqueros,  ramadas 

(caballerizas)  en cuyo techo  se  deposita  el  zacate  obtenido  de  la  milpa  que  sirve  a  la  vez 

de  sombra para  los  animales  de  trabajo  "bestias" (burros y mulas). 

4.4.4 Ganadería 

Uno  de  los factores que  obstaculizan  la  actividad  ganadera  es  la  insuficiencia  de tierra, ya 

que s610 es  posible  darle un uso anual a  la  tierra:  de  cultivo o de  agostadero  para  el 

ganado. Uno  de  cada dos años los  propietarios de  ganado  tienen  que  pagar "pisaje"  a  los 
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pequefios  propietarios  del  pueblo o a  los  ejidatarios  de  Cuetzala. El precio  por  temporada 

que se paga  por  pisaje (1989) varia  de 25 a 50 mil pesos  por  animal.  Adem&  los  propie- 

tarios de  ganado  tienen  que  trabajar  en  la  reparaci6n  de  cercas  de  los  potreros  de  los 

arrendatarios  en  donde  se  encuentra  el  ganado.  Otro  factor  limitante  es  la  escasez  de  pasto 

o rastrojo  (las  cailuelas y hojas  que  quedan  en los campos cultivados),  por la extensi6n 

pequeíia  de  las  nuevas  tierras. El ganado  tiene  que  alimentarse  con  reservas  de  zacate y 

hoja de la  milpa,  a  partir  del  mes  de  febrero o marzo,  lo  cual  aumenta el costo de la cria 

del  ganado. Asi que la  cria de  ganado  se  ha  tornado  econ6m'camente  improductiva  para 

los  ejidatarios. Han  surgido  conflictos  entre  ejidatarios y los  pequeños  propietarios  debido 

la  poca  cantidad  de  pastos y rastrojo. El comisario  municipal  comenta  al  respecto: 'Yo no 

sd qué vamos a  hacer  con  esta  gente. Los Salgado (se @ere  a los pequeños propietarios) 

comervan sus terrenos y vacas en Santa Rosa, pero en los meses de diciembre, enero  y  febrero 

traen su ganado a l a s  ratrojeras de Nuevo Tomixtlahuacán  y como tienen muchos animales el 

rmtrojo se acaba pronto. Los ejidatarios que  tienen poco ganado est&  en desventaja, porque 

una vez que se acaba el rastrojo los Salgado se llevan  el ganado a sus propiedades que para 

entonces ya tienen zacate verde  y  siempre  producen  leche." La competencia  por  el rastrojo, el 

cual  se  agota muy pronto,  forza  a  utilizar las reservas  de  zacate y hoja  almacenadas  antes 

de  lo  previsto. El zacate y hoja  se  guarda  para  alimentar  al  ganado  en  la  última  etapa  de 

las  secas  en  abril y mayo.  Si  se  tiene  que  comprar  en  la  cuaresma  alcanza  precios  muy  altos, 

entre 500 y mi l  pesos  por  manojo  en 1989. En el  futuro  este  problema  se  puede  agudizar. 

El mismo comisario  municipal  dice  que "los Salgado  no  eran  ejidatarios y ahora no se 
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quieren  someter  a los designios  de  la  comunidad,  no  quieren  cooperar ni hacer  las  fatigas 

(trabajo  comunitario)  que  les  corresponden". 

4.4.5 Agricultura 

Como  se  menciond al inicio de  este  apartado el pueblo  de  Nuevo Tomixtlahuadn fue el 

Único caso entre todos los pueblos  reacomodados  en  el  que  hubo  restituci6n  de  tierras. Esto 

se debi6  principalmente  a  que  el  pueblo  fue  construido  lejos  de su asentamiento  anterior 

y de su ejido, dentro  de  terrenos  del  municipio  de  Cuetzala  del  Progreso. La dotaci6n  de 

nuevas parcelas s610 alcanz6  para 21 ejidatarios" 

El antiguo  ejido  de  Tomixtlahuadn  contaba  con 270 hectfireas  de  las  cuales  la 

mayoría  eran  tierras  planas,  esto  es,  "bajiales"  de  riego y temporal  a  las  orillas  del Río 

Balsas. Ademb existía el sistema de  rotacidn  anual  de  las  tierras  del ejido, el  cual  se 

describir6  en  el  pr6ximo  capítulo. 

%no de  estos 21 ejidatarios perdid su parcela debido  a  que la CFE no liquid6  totalmente el importe  de 
las tierras al antiguo  dueño y este al no recibir  el  dinero  despoj6 de la parcela al cjidatario al que  le  fue 
asignada. Este fue el comisario ejidal. 



4.5 NUEVO BALSAS SUR 

El poblado  se  encuentra  al  sur  del  embalse  formado por 23 familias  que  no  aceptaron  las 

indemnizaciones  ofrecidas  por  la C F E ,  ni aceptaron  trasladarse  al  poblado  de Cruz Labrada 

o Nuevo Balsas. L a s  indemnizaciones  estaban muy  por debajo  del  valor  real  de l a s  parcelas, 

huertos  frutales y casas  habitaci6n.  Esta  protesta  representa un caso sui geneni dentro  de 

la  historia  de  reacomodos  del pais. El grupo  de  ejidatarios  mantuvo  una  demanda legal en 

contra  de  la CFE por un período  de  cinco años de 1986 a 1991, demandando ademh el 

pago  de sus bienes  afectados  distintos  a  la  tierra,  tambikn  imputando  a la CFE el  delito de 

inundaci6n  sin  previo  aviso,  el  cual  ocasiond  la  pkrdida  del  patrimonio  de 23 familias. Los 

demandantes tedan a su favor el  hecho  de  que  no  existian los decretos de  expropiacidn 

correspondientes  de las tierras  inundadas  por  el  embalse?' Al cabo de cinco años los 

demandantes  obtuvieron  el  fa116  de  las  autoridades  judiciales  a su favor  obteniendo  el  pago 

de sus bienes  con  avalúos  actualizados  al afio de 1991?2 En el  anexo  dos se presentan 

detalles de  este  proceso  que  dur6  cinco  afios. 

Los habitantes  de  este  lugar  construyeron sus casas en 11 hectheas no  inundadas  del 

ejido de Balsas  Norte. La edificaci6n  en  estos  terrenos  se  efectu6  gracias  a  la  firma  de un 

31La experiencia  de  este grupo fue  transmitida a un grupo de  campesinos  que  iban  a  ser  afectados  por  el 
Proyecto HidroelCctrico Zimaph ( V h e  la  tesis  profesional  de  Taidfel 1990) en el estado  de  Hidalgo y 
Querttaro, que  visitaron  personalmente  el  pueblo  Balsas  para  conocer los pormenores  de su experiencia con 
la CFE, organismo  a cargo de los dos  reacomodos antes mencionados. 

"Una desaipcib detallada los orígenes  del  proceso politico se puede  ver  en  el  trabajo  de  tesis  antes 
mencionado  de  Lourdes  Escalante (1989) 
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convenio  para la cesi6n de los mismos  con el  Comisario  ejidal  de  ese  entonces  (Teodoro 

Apilar "La Jitomata") y la CFE. La misma CFE hizo  el  trazado  de  avenidas y la introduc- 

ci6n de la luz elkctrica,  siendo  este el Único  servicio  con el que  cuentan. 

4.5.1 Vías de acceso 

Actualmente la única  vía  de  acceso  al  poblado  es  por  \ia  acuatica.  Una  de  las  rutas  va  al 

poblado  de  Nuevo  Balsas  con un recomdo de 10 minutos a un costo de 3,000 pesos por 

persona (1992) y la  segunda  lleva  a  Mezcala. Esta última  vía se  encuentra  bloqueada  por 

un dique  formado  en  medio  de  la  presa  por  troncos  de  árboles y basura  que  hace  imposible 

su paso. La gente de  Nuevo Balsas Sur preferiría  viajar  por  la  ruta  a  Mezcala,  puesto  que 

desde ahí  es m&  rapid0  llegar  a  la  carretera  Mtxico-Acapulco. Este recorrido  duraba 

aproximadamente  media  hora  cuando  el  paso  no  estaba  bloqueado.  Debido  a  esta  situaci6n 

el  pueblo  esta  relativamente  aislado  del  mundo. 

Existe un camino  de  terraceria  abandonado,  construido  por  los  antiguos  mineros,  que 

llega  hasta la cabecera municipal  Zumpango  del Río, pero  con  el  paso  del  tiempo se ha 

vuelto  intransitable. La poblaci6n  ha  formulado  repetidamente  peticiones al presidente 

municipal  de  Zumpango  para la restauraci6n  de la brecha y la terminaci6n  de 8 kildmetros 

de  camino,  los  que  faltan  para  llegar  al  pueblo. En una ocasi6n  comentan  los  ejidatarios 

que  el  municipio  envi6  una  brigada,  con un Ingeniero y trabajadores  para  la  terminaci6n 
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de la brecha  en la que  ellos  tambitn  participaron,  pero al ttrmino de  quince  dias  de  trabajo 

no  volvieron  m&. La gente  comenta  al  respecto  que  "dejamos  de  trabajar  en  las  tierras  para 

ir  a  trabajar al camino,  les  dimos  hospedaje y alimentos  a  los  ingenieros,  los  tratamos  bien, 

hasta su mezcalito  les  llevamos, y miren  no m&. Los viejos  que  no  pudieron  trabajar 

pagaron  peones y perdieron  ese  dinero." 

4.5.2 Servicios y equipamento  urbano 

El Único  servicio  con  el  que  cuenta  la  comunidad  es  la  red  de  energía eltctrica. El agua  se 

acarrea i n  burros  de  dos  manantiales  en  la  parte  este  del  pueblo?3 Las calles  fueron 

abiertas  con  maquinaria sin estar  pavimentadas. Los miembros  de la comunidad han 

construido por su cuenta un jardin  de niños y unos  cuartos  de  ltimina  para la  primaria. El 

pueblo  cuenta  con un cementerio  en  el  cual  los  primeros  ocupantes  fueron  los  restos  de los 

muertos  trasladados por sus familiares  del  cementerio  del  antiguo  Balsas. Los servicios 

mCdicos  son  proporcionados  por el señor  Juan  Tapia,  qufmico farmactutico, que  hace  las 

veces  de  doctor. El señor  Juan  Tapia  era  propietario  de  una  farmacia  en  Balsas  Sur. 

La no dotaci6n de  servicios  a  este  pueblo  tiene  ciertos  matices  polfticos. En primer 

lugar,  la CFE no  restituy6  todos  los  servicios  con  que  contaba  el  pueblo por oponerse  los 

habitantes  a ir a Cruz Labrada. Estos servicios  eran  el  de  ferrocarril,  cuya  estaci6n  se 

% los meses de  septiembre y octubre de 1992, se iniciaron los  trabajos para introducir una red de agua 
potable,  la introdufci6n de la red  se logro despuh de haber obtenido el pago de sus bienes  afectados por la 
CFE, a la cual íe  exigieron ademls la introducci6n de  este servicio. 
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localizaba  en Balsas Sur, de l a s  escuelas  (jardfn  de niños, primarias y secundaria),  de  agua 

potable,  oficina de  correos y de caseta  telef6nica.  Todos  estos  servicios  se  demandan  a la 

CFE para su reintroducci6n. Los miembros  del  pueblo, al estar  abiertamente  en  contra de 

las  propuestas  de  la CFE, fueron  catalogados  como  "rebeldes"  por  el  resto  de  los  pobladores 

y por  los  funcionarios  del  municipio.  Siendo  los  pobladores  perredistas  es  evidente  que  la 

falta de  introducci6n  de  los  servicios  est6  en  funci6n  de su filiacidn  politica. 

4.5.3 Vivienda 

Es interesante  la  distribución y el  tipo  de  casas  que  se  encuentran  en  este  pueblo. A 

diferencia de  las  casas  de  los  pueblos  reacomodados,  estas  fueron  construidas  con  materiales 

locales  como  palma  para los techos y horcones  para la estructura.  Se  utilizaron  tambitn 

materiales  rescatados  de la presa  tales  como  puertas,  ventanas,  lBminas, teja y madera  en 

general.  Cada.  familia  construyó su propia casa  en  una  Brea  de 1000 6 2000 metros 

cuadrados,  espacio  en  el  cual  se  encuentran,  cuartos  destinados  a  la  habitacibn,  amplios 

corrales, trojas para  el  almacenamiento  del maiz, chiqueros,  corrales  para  las  bestias de 

trabajo y el ganado.  Adem&  el  solar  cuenta  con  un  Brea  para  la  siembra  de  maíz,  frijol y 

calabaza  conocida  como cdrnil. (Diagrama 4) 

A primer  golpe  de  vista  estas  casas  son mls  pobres  que  las  construidas  en  los  nuevos 

pueblos  por la CFE, pero  estan  hechas  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  la  gente  que  las 

construyb. En el mismo lote se  combina  la  casa  con  espacios  destinados  a la producci6n y 
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la cría de  animales  domtsticos.  Gracias  a  este  tipo  de  adaptaciones  pudo,  en parte, 

compensarse  el  aislamiento  al  que  fue  confinada  esta  comunidad. En el  siguiente  capftulo 

se  describir6 el funcionamiento  del  calmil  como  sistema  productivo. 

Se han  presentado  casos  en  que  gente  de  Nuevo  Balsas  (ejidatarios  de  Balsas Sur sin 

derecho a parcela) ha  querido  obtener un lote  en  Nuevo Balsas Sur. Los habitantes  de 

Nuevo Balsas Sur dicen  al  respecto: "A ti la Comisidn  te  dio tu casa y tu lote, asf que  no 

tienes  derecho  aqui;  aqul  es de la  gente  que  pidi6 sus lotes  en  Balsas Sur". Esto dado  que 

el poblado  de  Nuevo  Balsas  Sur  es  el  Único  que  tiene  hcceso  a sus tierras  ejidales  desputs 

de la inundaci6~ por  estar  asentado  dentro  de l a s  mismas. La superficie  actual  del  ejido 

es-de 3,339 hectareas ya  que S610 fue  afectado en 35 hectheas inundadas,  la  decisi6n  de 

l a s  familias  de  quedarse  en  este  lugar  era el de  no  perder sus tierras de  cultivo. 

Otro  aspecto  importante  de  la  distribucidn  de  la  vivienda  en  el  pueblo  es el agrupa- 

miento  de  casas con criterios de  parentesco y afinidad. La mayorfa  de  las  familias 

emparentadas  se  encuentran  en  casas  contiguas, lo que  permite  una  cohesi6n y cooperaci6n 

entre l a s  mismas. A continuaci6n  presento  dos  casos  que  pueden  servir  como  ejemplo. 

Caso 1. La familia  Tapia. 

La familia  Tapia  esta  formada  por  tres grupos domCsticos. Los hermanos  construyeron sus 

casas  en  lotes  contiguos,  entre  estos  lotes  no  existe  una  divisi6n  fisica,  aunque  cada  familia 

cuenta  con sus propios  espacios. La ayuda  mutua  entre  las  familias  de V. Tapia, J. Tapia, 
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y M. Tapia  es  parte de su actividad  diaria  esto  incluye  el  prkstamo  de  animales  de trabajo, 

herramientas,  dinero y comida, asi como  la  ayuda  mutua  en  distintas labores  como  el 

cuidado  del  ganado,  construcci6n  de  cercas y otras  actividades. Por  ejemplo  Don. V. Tapia 

come  en la  casa de su hermano J. Tapia,  a  cambio,  acarrea agua  del  manantial  para ambas 

familias. Por otro lado M. Tapia  comparte  con sus hermanos  una  bomba  para  extraer  agua 

de la  presa,  facilitando el acarreo de la misma  para  regar  las  plantas,  arboles  frutales, y dar 

de beber  a los animales. 

Caso 2, familia  Dorantes 

El otro  ejemplo  es  el de  la  familia  Dorantes,  que  agrupa a dos  unidades domtsticas,  estas 

familias  se  encuentran  contiguas  al  señor M. Tapia  con  qui&  tienen muy buenas  relaciones, 

ademas son compadres  del  señor V. Tapia. 

En  un mismo  solar  vive  doña,  Carmen  con su hija  viuda Antonia; en  la casa de  al 

lado vive  don Guillermo,  hermano  de  doiia  Carmen, tste es muy diestro en diferentes 

oficios, en  su  juventud  desempeño el oficio de mectdco, t l  hace  muchos  favores a sus 

vecinos,  desde  reparar un arma,  hasta  matar y capar  cerdos;  ademds,  es  el  Único  propietario 

de  una  lancha  con  motor y da este  servicio  con la mejor  disponibilidad. La cooperaci6n de 

don Guillermo  con su  hermana  doña  Carmen y su sobrina  Antonia  es  igualmente  común 

durante  el  dfa, 
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Otro ejemplo son  las  asambleas,  en  donde  asiste  la  mayoria  de 10s ejidatarios,  se 

discuten y toman  acuerdos  sobre  diferentes aspectos. Se puede  decir  que  los  hermanos 

Tapia son  los  líderes,  pues  representaron  a  la  comunidad,  en el largo proceso  de la 

demanda  en  contra de la CFE, que  dur6 m8s de  cinco  aiios y que  se  resolvib  a su favor  con 

el  pago  de sus bienes  afectados, con los avalúos  actualizados,  cuyo  monto  en 1989 alcanzaba 

la suma de 1500 millones  de  pesos.  Durante  todo  el  proceso  de  demanda  los  hermanos 

Tapia y otras  personas  de  Balsas  Sur  fueron  objeto  de  amenazas por parte de  lideres  de 

Nuevo Balsas,  ejecutivos de la CFE y agentes  del  ministerio  público  de  la  ciudad  de  Iguala. 

Los habitantes de este  pueblo ven  con cierto  desprecio  a  la  gente  de  Nuevo  Balsas 

por haber  aceptado  ser  reubicados  lejos de sus tierras y por  aceptar  las  indemnizaciones 

irrisorias  pagadas  por  la CFE. Los siguientes  comentarios  de  la  gente  de  Nuevo  Balsas  Sur 

nos  dan  una idea de  esto: "la  gente  que  se fue a  la Cnu son  unos  tontos, se  dejaron  apantallar 

con casa de plastilina, ahora se mepienten y quieren  regresar (a Balsas Sur), pero  ya es tarde". 

El medio  en que se quedaron no corresponde a las necesidades  de los campesinos, y por  lo 

mhmo hay descontrol,  antes  el pueblo se  sostenía  del campo  y de sus animales,  en Cnu 

Labrada no se puede tener  animales, ni tierras, la  conversaci6n  finaliz6  con  el  siguiente 

comentario, Aquígracias  a Dios, aunque vivimos  rancheramente,  vivimos  bien, hay abundancia 

de maíz para  bestias,  gallinas y gente'! 
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A traves  de  estos  ejemplos  se  puede  observar  la  fuerte  cobesibn  que  existe  en  esta 

comunidad,  que  contrasta  con la divisi611 y conflictos  de  los  habitantes  de  los  poblados 

reacomodados. 

45.4 Agricultura 

Al igual que  en  los  otros  poblados  la  agricultura  fue  transformada  drAsticamente,  a 

diferencia, que  en  este  poblado  los  campesinos  tienen  libre  acceso  a  la tierra y a sus 

recursos  naturales;  el  ejido de  Puente Sur Balsas  cuenta  actualmente  con 3,339 hectAreas. 

El ejido  contaba  con 50 ejidatarios,  pero  despues  del  reacomodo  s6lo  permanecen 15, todos 

ellos  con  dos o m k  parcelas. 

De todas  las  tierras  inundadas  por  el  embalse,  las 35 hectareas  afectadas  de  Balsas 

Sur  fueron  las  únicas  de  todo  el  reacomodo  que  contaban  con  el  decreto  de  expropiaci6n 

correspondiente al momento  de la inundaci6n y el pago  de  doscientos  noventa  mil  pesos. 

El aií0 del  reacomodo  las  familias  perdieron sus cosechas, asi que  fue  hasta un año 

despues  que  hubo  siembras. Las modificaciones  a  la  agricultura y de  las  nuevas  tecnicas 

introducidas  se  analizaran  en  el  capitulo 5, ahora  s610  dare  rasgos generales. 
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Primero, hubo un cambio  en el tipo  de  sistema  empleado.  Antiguamente  se  tenia  el 

sistema  de  agricultura  permanente  de  autoabasto,  con un nivel bajo de  tecnologfa, la 

principal  fuerza  de  trabajo era humana y animal. La producci6n  de mdz, frijol y calabaza 

se  destinaba al autoconsumo,  aunque  tambien  existía  la  producci6n  de  cultivos  para el 

mercado (ajonjolí, cacahuate,  sandía y melbn). La agricultura  de  temporal  en  tierras  planas 

"bajiales" cuyo ciclo agricola  comenzaba  en  mayo  (siembra)  para  finalizar  en  noviembre 

(cosecha);  tambitn  habia  cultivos  de  riego  (mel6n y sandía)  en  la  vega  del río en  los  meses 

de  secas  de  diciembre  a abril, que  se  destinaban al mercado.  Otra  actividad  productiva 

importante  era  la  horticultura,  practicada  en henos familiares o de  grandes  dimensiones 

y cuya  produccidn  se  canalizaba  a  los  mercados  de  MCxico,  Iguala y Cuernavaca 

principalmente. 
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5 SISTEMAS AGR~COLAS LOCALES 

5.1 Definid611  del  agroecosistema 

La agricultura  de la regi6n sufíi6 cambios  drhticos  debido  a la inundaci6n  de  los  terrenos 

m&  productivos por las  aguas  de la presa.  Se  daban  manejos  diversificados  de  cultivo , 

permanente  de  la  vega  del  río,  orientados  hacia  el  mercado y cultivos  de roza y quema  para 

el autoabasto. Las nuevas  tecnicas  de  cultivo  son  mucho  m&  sencillas  en  relaci6n  al 

complejo  sistema  anterior. A primer  golpe  de  vista  esto  podría  parecer un retroceso.  Sin 

embargo,  hay  que  tomar  en  cuenta  las  condiciones  que  obligaron  a la gente  a  buscar tsta 

simplificaci6n  como  solucibn  a  los  apremiantes  problemas  de  la  subsistencia y a  practicar 

la agricultura  como el "arte de lo  posible"  en  tierras  marginales  que  antes  fueron  conside- 

radas  como  la  periferia  del  sistema. 

Para  entender  los  manejos  agrícolas  de  las  comunidades  campesinas  estudiadas  se 

debe  entender,  antes  que  nada, cu6l es  el  potencial  ecol6gico  de la regi6n. La ecologia 

estudia la interaccidn  de  elementos  físicos,  tales  como  la  temperatura,  la  humedad,  la 

altitud, la configuracibn  del  territorio,  las  características  del  suelo, y demas  elementos biol6- 

gicos. De ahi,  la  breve  descripci6n  de  estos  factores  ofrecida  en  el  capitulo  anterior. A esto 

la antropologia  ecol6gica,  inaugurada por Steward (1955) y White (1964), agrega la inte- 

racci6n de  elementos  socio-culturales y tecnol6gicos,  que  son  caracterfsticas  de  la 

adaptaci6n  del  ser  humano. Se  trata de  tales  cuestiones  como  la  percepci6n  del  mundo,  la 
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organizaci6n social, la polltica, la organizaci6n  de  la  producci6n y de la  distribuci6q  las 

herramientas y los demas factores  tecnol6gicos. El enfoque  ecol6gico  no  determina  de 

antemano el peso  causal  de  ninguna  de  las  variables  en  juego, tan s610 ayuda a  describir 

cuides  son las  interacciones  entre los diferentes  componentes  del  sistema y su entorno. 

El objetivo  del  presente  capitulo  es  brindar un modelo  general  del  sistema  productivo 

agrfcola  para  aplicarlo  al  estudio  del  agroecosistema  local  antes y desputs  del  reacomodo; 

para asi poder  evaluar  el  impacto  causado  por  el  mismo.  Para  definir  el  agroecosistema  se 

toman  en  cuenta  las  diferentes  formas  de  producci6n  agn'cola,  pecuaria y forestal, y su 

combinaci6n  (Marque2 1997, Obregdn 1989:  29). 

El sistema  agrícola local, en  terminos  generales,  consta  de un ciclo  anual  de  produc- 

ci6n y consumo,  pero  tambien  hay  que  tomar  en  cuenta los ciclos  de  regeneraci6n  del  suelo 

que  son m& largos.  Me  propongo,  en  primer  lugar,  describir  detalladamente el funciona- 

miento  de un agroecosistema  de  agricultura  permanente  con  rotaci6n  de tierras, anterior 

al  reacomodo. En segundo  lugar,  describir6  la  reorganizaci6n y el  funcionamiento  del 

sistema  en el nuevo  entorno,  esto  es,  desputs  del  reacomodo.  Para  lograr  la  adecuada 

comprensi611  de  esta  reorganizaci6n  hay  que  entender cual es  la  dinamica  de  los 

agroecosistemas,  para lo cual, me  servir6  de  la  obra  de  Ruthenberg (1980) sobre los 

sistemas  de  agricultura  tropical. 
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Los agroecosistemas  funcionan  en un  medio  detenninado  gracias  a  dos  mecanismos 

de  adaptacibn. E n  primer  lugar,  los  agricultores utilizan la  tierra  que  originalmente  formaba 

parte de  un  sistema  natural  como  reserva. La mayoria  de  los  sistemas  ecol6gicos  no 

perturbados  por  el  hombre  muestran UM "vegetacidn  zonal",  tipica  de  las  condiciones 

naturales  locales,  cercana al estado  estable (steady state). Las reservas  permiten  contrarrestar 

fluctuaciones  menores  a  las  que  esta  sometido  el  sistema. En condiciones  no  perturbadas 

el estado  del  sistema  permanece  igual  por  mucho  tiempo,  mantenido  por un flujo  continuo 

de  ingresos,  que  son  basicamente  la  energía  solar y la  lluvia. Los egresos  en  este caso son 

casi  iguales  a  los  ingresos,  esto es, la produccidn  iguala a la respiracidn  de  las  plantas. Esto 

significa  que  toda  la  producci6n  sirve  para  el  mantenimiento  del  sistema y no  hay un 

"excedente  econbmico". Los sistemas  naturales  maduros  son,  entonces,  improductivos  en 

terminos  de  los  objetivos  humanos. El principio bisico de la  agricultura  es  el  de  cambiar 

el sistema  natural  por  uno  que  produce  bienes  deseados  por  el  hombre, lo cual  se  consigue 

regresando  el  sistema  a  las  etapas de  inmadurez y mantenitndolo así para  que  produzca un 

excedente  que  en  estado  natural  de  las  cosas  serviría  para  formar  las  reservas. La estrategia 

de  regresar al sistema  a las etapas  productivas  tiene su precio. El sistema  implantado  por 

el hombre  es  una  construccidn  artificial  en  el  sentido  de  que  requiere  continuas  inversiones 

econ6micas.  Estas  se  obtienen  del medio  (de  los  sistemas  adyacentes) y a partir  del  trabajo 

(humano,  animal o mechico). La agricultura,  por  lo  tanto,  implica  la  abolicidn  del  estado 

estable  "improductivo",  en  favor  del  productivo,  pero  inestable. Las inversiones  que 

' representa  la  agricultura,  tales como  la  labranza, los fertilizantes, el deshierbe y la cosecha 

no  son sino un esfuerzo  para  prevenir el regreso  del  agroecosistema  hacia un estado  estable. 
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Sin el suficiente  esfuerzo  humano  el  sistema  inevitablemente cae  en un 
retroceso ya sea al estado  original, ya sea a uno nuevo. Este se presenta  en 
la mayoría  de  los  casos  en  los  que  el  nivel  [de  producci6n  de  biomasa] es m& 
bajo  que en el  estado  original,  lo  cual  significa  que  es  menos  complejo y 
menos  productivo  en  tkrminos  de  afrontar  las  necesidades  humanas. 
(Ruthenberg 1980 9, traduccibn da . )  

La otra fuerza  detras  del  cambio  adaptativo  son l a s  innovaciones. Los mismos 

permiten el uso m& eficaz  de los flujos energbticos  no  agotables  (energía  solar, entre otros) 

a una  tasa creciente de  movilizaci6n  de  recursos  tales  como  las  herramientas, la energla 

f6si1,  los  fosfatos y otros.  Estas  innovaciones,  al  interactuar  con  el  crecimiento  poblacional, 

la  formaci6n  de  capital y el  desarrollo  econ6mic0,  cambian el medio  institucional, 

econbmico y socio-cultural  de  la  agricultura. 

Ademas  las  condiciones  naturales  son  modificadas  porque  el  desarrollo 
econ6mico  influye  en  el  ecosistema  de  forma  positiva o negativa. En Cpocas 
de un rappido crecimiento  demografico  e  industrializaci6n  los  cambios  en  el 
medio  natural  del  sistema  agricola  son  usualmente muy fuertes.  (Ruthenberg 
1980: 10, traducci6n  m’a.) 

Los dos  mecanismos  del  cambio  pueden  ser  m& o menos  eficaces y pueden o no 

equilibrarse  a sí mismos.  Consecuentemente  tiene  que  ser  hecha  una  distinci6n  entre la 

agricultura  capaz  de  mantenerse  en un estado  estable y la  que  se  encuentra  en  continuo 

cambio o estado m6vil (moving sfate). Los sistemas  agrícolas  que se encuentran  en  un  estado 

estable  permanecen  sin  deteriorarse  durante  largos  períodos  del  tiempo  porque  aprovechan 

las  reservas  del  humus,  principalmente,  que  fueron  formadas  por el ecosistema  natural. No 

hay  cambios en las inversiones,  en  las  actividades ni en la productividad. En cambio,  los  que 

deben su productividad a  los  “altos  insumos  tecnolbgicos”  exigen  cambios  en su manejo.  A 

partir  de  estas  observaciones  se  pueden  distinguir  dos  tipos  de  agricultura: 



2) 10s  &kmas agrícolas que es th  produciendo  debido a un alto nivel  de  ingresos  de 

tecnologfa y trabajo. 

Un cambio  en el medio  puede  desequilibrar  el  sistema. En el caso de  una 

desestabilizaci6n  menor o temporal  el  sistema  tiende  a  regresar a traves  de  una  serie  de 

etapas  de  sucesi6n  a su antigua  situaci6n  natural.  Pero  en  la  agricultura  existe  usualmente 

una secuencia de  cambios  irreversibles y los  sistemas  agricolas maS productivos  no  suelen, 

, ser muy seguros. La mayoría  de  los  sistemas  agrfcolas  se  encuentran  en un estado  de  cambio 
k 

permanente y exigen  cada  vez  mayores insumos. 

Los diferentes  sistemas  de  agricultura  se  han  desarrollado  en  el  proceso  de  adaptar 

los  patrones  de  cultivos y técnicas  agricolas  a  las  condiciones  naturales,  econdmicas y 

sociopolfticas de cada  lugar.  (Ruthenberg 1980: 14) Los diferentes  sistemas  de  cultivos 

pueden ser  clasificados  de  acuerdo  con  el  tipo  de  actividades  que  bay  que  desarrollar y, en 

las  zonas  tropicales,  de  acuerdo  con  el  tipo  de  rotacibn. Asi se  distingue  entre  la  agricultura 

intensiva o permanente y la  extensiva o trashumante. En el segundo  caso  se  trata  de 

- sistemas  de  barbecho  en  los  que  los  cultivos  se  alternan  con períodos de  descanso  de  la 

tierra, fen6meno  que tambien  se  ha  denominado  con  el  termino  de  "agricultura 

ashumante"  cuando  las  parcelas  cultivadas  cambian  dentro de un &ea  que  estA  en su 
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mayor parte  cubierta por la  vegetaci6n  natural en distintas  etapas.de  sucesi6n. La agricultu- 

ra  trashumante  es  practicada  no  s610  por  cultivadores  migrantes, sino tambiCn  por 

cultivadores  sedentarios,  por lo cual  es preferible  el  tbrmino  de  "agricultura  de  barbecho". 

Como  caracteristicas  generales  de  este  tipo  de  agricultura  se  podrian  serlalar 
la  falta  de  arada, la rotaci6n de  los  campos,  la  limpieza por medio  del  fuego, 
ausencia de  animales  de tiro y de fertilizantes, uso del trabajo humano  única- 
mente y el  empleo  de la azada o de  una  vara  para  remover la tierra.  (Marti- 
nez 1978: 166) 

La intensidad  de la agricultura  de  barbecho  varía  ampliamente.  Un criterio simple 

de  la  intensidad  del uso de la tierra  es  la  relaci6n  entre  el  periodo  de  cultivo y el periodo 

de  barbecho.  Cuando mAs largo  sea  el  lapso  de  tiempo  entre  períodos  de  cultivo o mientras 

m&  grande sea  el Area cultivada  en un aiio  en  relaci6n  al Area total, la  agricultura  de 

barbecho  se  vuelve  mas  estacionaría.  Sin  embargo,  debido  a  la  presi6n  demogrAfica u otros 

factores de  indole  econ6mica la tendencia  es la de  reemplazar  los  sistemas  de  barbecho 

largo  por  los  de  barbecho  corto. 

A pesar  de su aparente  simplicidad,  las  formas  tomadas  por  la  agricultura  de  barbecho 

son  las  m&  variadas y ningún otro tipo  de  sistema  de uso de la tierra  se  puede  comparar 

con  ellas  en  cuanto  a  la  complejidad de procedimientos.  Para su descripci6n  es  necesario 

considerar el tipo de  vegetacidn  natural,  períodos  de  rotaci6n,  tbcnicas  de  tumba y los 

demb factores  tecnol6gicos,  econ6micos y sociales en  el  nivel local. 

http://etapas.de
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La alternad611  entre  los  ciclos de cultivo y dt descanso  puede  tener un caracter 

regular o irregular. En el  caso  de UM secuencia  regular  a un número  definido  de años de 

barbecho le sigue un número  definido  de años de  cultivo. 

Una vez  expuesto  lo  anterior  se  puede  definir  a  los  sistemas agrkolas estudiados. El 

primero,  antes  del  reacomodo,  consistía en  una  combinaci6n  de  agricultura  permanente  de 

temporal  con  la  de  riego,  en  menor  grado.  Dicho  sistema  se  basaba  en  la  explotaci6n  de  los 

bajiales o planes  estrechos  la  la  parte  baja  del Río Balsas.  Estos  terrenos,  como ya  se  ha 

dicho  miis  arriba,  representaban  los  terrenos mis fertiles  dentro  del  sistema  (vease la tabla 

:j). Los principales  insumos  eran  el  trabajo  humano y animal,  semilla  mejorada y fertilizante. 

.:, La mecanizaci6n era incipiente y no  era un factor  generalizado. El rasgo m& importante 

de  este  sistema  era la diversificaci6n  de  cultivos,  la  cual  se  va  a  describir  en  detalle  en  el 
I 

siguiente  apartado  de  este  capitulo. Los principales  cultivos  eran  maíz,  frijol y calabaza; 

destinados  casi  exclusivamente  al  autoabasto  familiar. En segundo  lugar  de  importancia  se 

encontraban  los  cultivos  destinados  al  mercado: ajonjolí, cacahuate,  sandia y mel6n. Los dos 

últimos  cultivos  eran  de  riego. Se puede  concluir  sobre  este  sistema  que,  debido  a  una  serie 

de  limitantes  no  rindi6  a  toda su capaciad.  Debido  a  una  topografia  difícil  s610  el 10 

porciento  de ias tierras  era  cultivable. A esto  se  agrega la  precipitacidn aleatoria, (vease el 

capitulo 3). Por otro  lado,  había un  limitado  accseso  a  crtditos y a  la  tecnologia  moderna. 

Se practicaba una  agricultura  de  autoconsumo  que  mantenía su equilibrio  con  base  en  la 

buena  fertilidad  de  los  bajiales,  fertilizados  por  las  crecientes  anuales  del Río Balsas. La 
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rotaci6n anual de  los  terrenos  cerriles y la  combinaci6n  con  actividades  agropecuarías 

durante el aÍlo  aseguraba la fertilidad de la agricultura  de  barbecho. 

El segundo  sistema,  es m&  bien la  transformacidn  del  primero,  es  resultado  de  la 

inundaci6n  de l a s  mejores  tierras  de  la  vega  del río y los angostos  planes  que  quedaron  bajo 

las aguas  de la presa.  Hay  que  recordar  que  no  hubo  ningún  tipo  de  restituci6n  de  tierra 

a  los  ejidatarios  que  fueron  afectados  total o parcialmente  por l a s  aguas  del  embalse. Por 

consiguiente, la inundaci6n trajo como  consecuencia  la  alteraci6n  del  equilibrio  del  sistema 

anterior,  orillando  a  las  unidades  productivas  familiares  a  la  simplificaci6n  drsstica  del 

sistema,  esto es, a  practicar  una  agricultura  de  roza y quema  de  tipo "tlacolol", que  se  define 

: como  agricultura  de  barbecho. 

El sistema  de  tlacolol  se  puede  definir  retomando  el  analisis  de  Obregdn (1989) de 

la  siguiente  forma:  es un sistema  extensivo, o sea  que  es  necesario  disponer  de  superficies 

extensas  de  terrenos  para  rotarlos. El tlacolol  es un sistema  agricola  basado  en  la  regenera- 

ci6n de la vegetaci6n  secundaria  que  necesitan  los  suelos  para  obtener  una  producci6n 

mínima bajo  condiciones  ecol6gicas  limitantes  sin  destrucci6n  notable  de 10s recursos 

naturales. El sistema  de  tlacolol  es  fragil y se  .deteriora  principalmente  cuando  se  modifican 

las  condiciones  6ptimas  de  rotaci6n de  los  terrenos y con ello  los  procesos  de  regeneraci6n 

de la vegetaci6n misma. El principal  insumo  es  el  trabajo  humano y animal, así como  el uso 

de  tecnologfa  simple  (coa o "chuzo",  machete y azadbn). Es un sistema  que  se  practica  en 

lo que  fueron  terrenos  marginales  (con  fuertes  pendientes  de 25 grados y m&)  dentro  del 
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sistema  anterior. A continuaci6n se ofrecen  las  descripciones  detalladas  de  los  dos  sistemas 

que  aquf  se  definieron. 

5.2 Organizaci6n  espacial  del  agroecosistema 

En este  apartado  se  presenta  la  organizaci6n  del  agroecosistema  con  base  en un modelo 

común aplicable  a  los  tres  poblados,  anterior  al  reacomodo y, en  segundo  lugar,  se  explican 

las transformaciones  del  mismo  en  cada  uno  de  los  poblados  estudiados. 

La finalidad  del  empleo  del  concepto  de la organizacibn  espacial  del  agroecosistema, 

tal y como  lo  define  Ruthenberg  en  la  obra  citada (1980), es  la  de facilitar la  descripci6n 

de  una  determinada  adaptaci6n  espedfica. El concepto  de  Ruthenberg  se  puede  visualizar 

en  forma  de  circulos  concCntrims:  las  tareas  que  exigen  m6s  tiempo y trabajo  se  realizan 

cerca del  poblado,  mientras  que,  las  que  requieren  menos  esfuerzo esth  m6s alejadas  del 

centro  del  sistema. De esta  manera,  la  agricultura  permanente y la  horticultura  se  practican 

en  tierras  cercanas  al  pueblo, la de  barbecho  en  el  territorio  circundante y el  pastoreo o 

actividades  forestales,  en  la  periferia. 

El sistema  agrfcola  común  a  los  tres  poblados  antes  del  reacomodo  se  basaba  en  el 

uso permanente  e  intensivo  de  las  vegas,  en  el uso alterno  de  las  tierras  ejidales  como 

tierras de  cultivo y de  pastoreo,  el uso del  monte  para  la  agricultura  de  roza y quema así 
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como la extraccidn  de  madera  utilizada  como  leña y para  la  construccibn. Los terrenos 

ejidales se dividfan  por  medio  de un cerco  levantado  aproximadamente  a  la  mitad  del  ejido. 

De esta  manera,  se  definfan  dos beas; una  destinada al cultivo y la otra, al pastoreo  del 

ganado  mayor. Este uso se  invertía  anualmente. 

El sistema se basaba  en el manejo  de  tres  pisos  ecol6gicos y varios  microhibitats. 

Para una mejor  comprensibn  de  la  organizacibn  espacial  del  agroecosistema  estudiado,  es 

útil  el  concepto  de  "pisos  ecol6gicos". 

El concepto de  piso  ecol6gico  se  aplica  a las diferencias  verticales cuyos 
parimetros constitutivos,  tales  como  la  altitud,  la  temperatura o la  humedad, 
quedan fuera de  la  influencia  del  control  humano. Al interior de  cada  piso  se 
dan diferencias  locales  horizontales,  las  que  se  conceptualizan  como 
rnicrohibitats, ya  que  deben su configuracidn a  las  alteraciones  ocasionadas 
por  el  hombre.  (Tyrtania 1992:133) 

% En la  vega  del río y sobre  las  laderas  de los cerros  que  rodeaban  el  pueblo se 

encontraban  los  "bajiales",  esto  es,  los  terrenos mis  fkniles y de  menor extensi6n, en  los 

que  se  practicaba  una  agricultura  permanente  con  el uso intensivo  del  suelo. Los terrenos 

conservaban  bien  la  humedad y se  consideraban  como  "temporal  de  primera". Existían 

tambitn en  menor  cantidad  tierras  de  riego. En ambos  casos  los  suelos  eran  del  tipo  areno- 

arcillosos  (aluviones),  ricos  en  materia  orginica  depositada  en  las  riberas  por  el rio. El 

rbgimen  de la  propiedad  en  estos  terrenos  era  ejidal y de pequeña  propiedad  privada,  en 

menor  grado. Los rnicrohibirats  de  este  piso  ecolbgico  quedaron  inundados  por  las  aguas 

del  embalse. 
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El segundo  piso  ecol6gico  lo  representan  terrenos  cerriles  de  "lo  caliente" entre 500 

y 900 metros  sobre el nivel  del  mar,  que  se  encuentran  en  la  transici6n  de  la  vega  del río 

y las  cadenas  montañosas;  son  de  topografia dBcil para  la  agricultura y ganan altura  al 

alejarse de  los  terrenos  planos  del río. Los suelos  de  esta  &ea  son  someros y pedregosos 

' con  fuertes  pendientes y barrancas,  en  los  cuales  se  dificulta  el  cultivo,  siendo  aprovechables 

las  faldas  con  pendientes  de mAs de 25 grados. 

En tercer  lugar  estan los terrenos  cerriles  de "lo fresco",  de  clima  templado,  ubicados 

entre  el  rango de 900 y 1 400 metros  sobre  el  nivel  del  mar.  Terrenos  que,  al  igual  que los 

segundos,  son  de  una  topografia  escabrosa,  de los cuales  se  aprovechan  las  lomas  de 

pendientes  suaves y faldas de los cerros hasta mas de 45 grados  de  inclinacibn. Los suelos 

van de los rojizos arcillosos  a  negros  ricos  en  materia organica (feozem). En el  capítulo  tres 

se  describieron  los  tipos de  suelos  de  la  zona. La siguiente  tabla  resume  las  caractensticas 

de los  tres  pisos  ecol6gicos. 
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Tabla 3:Los pisos ecolbgicos y l o s  sistemas  agrícolas 

Vega  del río 

Terrenos 

cerriles  de lo 

caliente. 

Terrenos 

cerriles  de lo 

fresco 

Luvisoles Llanos 

0-500  Rendzinas (Bajiales) 

Feozem  pendientes  de 

O a 10 grados 

Temporal y 

Riego 

(agricultura 

permanente) 
~ ~~ 

Temporal 

Agricultura  de 

Barbecho 

Temporal 

Agpcultura  de 

Barbecho 

Despues  del  reacomodo,  con  la  inundaci6n de  la  vega  del río, las  comunidades 

obtuvieron acceso s610 a dos  pisos  ecol6gicos.  Caminando  por  los  veredas  de  los  terrenos 

ejidales, de los  pueblos  estudiados,  es  facil  advertir  una  relaci6n  proporcional  entre  la 

distancia  del  pueblo y el  area cultivada.  Dicha  relaci6n  es  inversamente  proporcional;  esto 

es, entre  mayor sea  la  distancia  entre  el  poblado, menor  es el  &rea  cultivada. A esto  se 

1 .  Fuente: Carta Edafoldgica SPP, Mexico. 
~~ ~~ ~ ~" 
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refiere el  mencionado  principio  de  circularidad  de la organizaci6n  espacial  del  agroecosiste- 

ma. Las distancias  entre  las  parcelas,  el  poblado y por ende,  la  superficie  cultivada  estan 

en  funci6n  del  sistema  de  rotaci6n  anual, ya mencionada,  entre  el  cultivo y el  pastoreo. La 

rotacibn de tierras  posibilitaba la combinaci6n  de  las  actividades  agrícolas  con la cría de 

' ganado  mayor y menor  en  pequeña  escala.  Dicho  manejo  de  la  tierra,  aseguraba  a  los  ejida- 

tarios una  parcela  de  tierra  de  cultivo  cada aiio y a  la vez  pastizal  para  el  ganado. De no 

existir  dicha  rotaci6n,  la  fertilidad  del  terreno  quedaría  comprometida. Las unidades 

domtsticas que  realizaban  actividades  pecuarias  no  necesitaban  invertir  capital  en  la  compra 

de forrajes, pues sus rebaños  pastaban  libremente y cuando se  terminaban los pastos 

utilizaban sus reservas  de acate y de  maíz. El forraje  se  almacenaba  para  utilizarlo  en  los 

meses  de  sequfa  (de  marzo  a  mayo). 

- Los ciclos  productivos  eran los mismos  en  todos  los  ejidos  de  la  regibn, y la  gente lo 

denominaba  con  el  termino  de  "aguas y secas". El ciclo se  dividía  en  dos  períodos  de  seis 

meses  cada  uno, 

El ciclo de  temporal o de  "aguas"  estaba  dedicado  a  la  producci6n  de  mafz,  calabaza 

de  dos  variedades  (pipiana y tamalayota),  frijol  chino,  canario y negro, ajonjolí y cacahuate. 

Los trabajos  agrícolas  comenzaban  en  los  meses  de  mayo y junio  en  los  que  se  preparaba 

la tierra para  sembrar. Las tierras  agricolas  de  mayor  productividad  eran los "bajiales", 

ubicados  a  las  orillas  del Rio Balsas. En este tiempo  se  requerfa  el uso intensivo  de  toda 
, 

la  fuerza  de  trabajo  con  la  que  contaba  cada  unidad  domtstica. 
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En  la Cpoca de secas se realizaban  actividades  tanto pecuarias, de  horticultura y 

agricolas en menor  grado  en  terrenos  irrigados. La horticultura era una  actividad  dominante 

por su volumkn de  producci6n, la cual  se  destinaba a los  mercados  regionales y nacionales. 

Esta actividad se  describe  detalladamente  en  el  apartado  de  horticultura. Las actividades 

pecuarias  incluían la producci6n  de  leche,  quesos,  Carne y otros  derivados  para su 

cornercializaci6n. La agricultura  de  riego  era  limitada  debido  a  la  poca  extensi611  de 

terrenos  con  acceso a riego. El mel6n y la  sandía  eran  los  cultivos  principales. 

Por lo descrito  anteriormente se puede  apreciar  que  la  diversificaci6n  de  las 

actividades  productivas  era la característica m&  importante antes  del  reacomodo. 

II 
r 

En resumen, el concepto  de  organizaci6n  espacial  permite  entender  la  distribuci6n, 

tipo de  cultivos y actividades, así como  de  las  adaptaciones y transformaciones  específicas 

del  nuevo sistema,  generado  como  una  respuesta  asdaptativa  a  la  inundacibn. 

5.3 DesCripci6n  de los sistemas  agrfcolas 

Una vez  expuesto  el  concepto  de  agroecosistema  e  identificados los microhabitats 

manejados  en el sistema y habiendo  definido l a s  categorfas  de  agricultura  permanente y de 

barbecho,  dentro de  las  cuales  se  clasifican los sistemas  a  describir  en  el  presente  trabajo, 

junto con el papel  de  la  organizaci6n  espacial  del mismo me  propongo la  descripcidn  de los 
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tres sistemas:  agricultura  permanente,  agricultura  de  tumba y roza (tlacolol) y el calmil. Los 

sistemas  agdcolas  que  ahora  se  describen  corresponden  al  segundo  tipo  de  agroecosistemas 

descrito en el apartado 5.1, sistemas  basados  en un alto nivel  de  ingresos  (de  tecnologfa y 

trabajo); en  el caso específico  de  los  sistemas  estudiados  el trabajo humano y animal, 

representan  los  ingresos  de  mayor  importancia  para  mantener la productividad  del  sistema; 

lo  cual  cotrarresta el relativamente  bajo  nivel  de  la  fertilidad  del  suelo. El esquema  de  la 

presente  descripcidn  esta  expuesto  en  el  diagrama 2. 

5.3.1 El temporal 

8 
7. 

El sistema  de  temporal,  con una cosecha  anual,  estaba  generalizado  en  la  agricultura  de  los 

- pueblos  afectados  por  la  presa. El sistema  de  temporal  se  practicaba  en  los  microhabitats 

ubicados  en  las  pequeñas  llanuras o pendientes  denominados  "bajiales",  que  representaban 

una  zona  de  transicidn  entre  la  vega y la  montaiia.  Como  ya  se  ha  dicho  en el capítulo 

cuatro,  estos  terrenos ocupaban el 10% del  territorio. Los suelos  eran  de tipo arenoso-arci- 

llosos (luvisoles y fluvisoles) y de  tipo  rendzinas y feozem  (suelos  negros  ricos  en  materia 

orghica), que  se  formaban  a  partir  de  los  depdsitos  del río: de mejor  calidad y de  menor 

extensidn  dentro  de  la  zona. El equilibrio  del  sistema  se  mantenía  por  la  fertilidad  de  esos 

terrenos, ya  que  los  depdsitos  de  materia orghica con l a s  crecientes  anuales  del rfo Balsas, 

disminuía el riesgo  de  agotamiento  de los mismos.  Tambi6n  se  utilizaban  fertilizantes 

naturales y químicos. 
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Los cultivos  practicados  en  el  sistema  de  bajiales  eran,  en  primer  lugar,  maíz;  frijol 

y calabaza  de dos  vm'edades,  para  el  autoabasto y, en  segundo  lugar, ajonjolf,  cacahuate, 

sandfa y mel6n,  para  la  venta  en  los  mercados  regionales y nacionales. Los dos  últimos 

cultivos  eran  de  riego  por  gravedad y se  practicaban  en  las orillas  del  rio de diciembre  a 

mayo. 

Una  limitante  importante  para  la  actividad  agrfcola  en  la  zona lo representaba la 

cantidad  de  lluvia,  determinada  por  la  presencia  de  dos  estaciones  bien  marcadas:  la 

temporada  de  lluvias,  de  cuatro  a  cuatro  meses y medio, y la tpoca de  secas  con  ocho 

meses. La precipitacibn  media  anual  es  de l o 0 0  milímetros  (VCase el diagrama 3 ). El ciclo 

de  actividades  agn'colas  abarcaba  desde  el  mes  de  mayo  (preparacibn y siembra)  hasta  el 

mes  de  noviembre  (cosecha),  esto es, aproximadamente  seis  meses. Debido  a  los dos  ciclos 

- tan marcados, un rasgo  de este sistema  es la  diversificaci6n  de  actividades  productivas. 

Como  complemento  a  la  actividad  agricola  se  encontraba  la  fruticultura  que  abarcaba  los 

v 

meses  de abril, mayo y junio  en los que había  cosecha  de  frutos y, por  otra parte, las 

actividades  pecuaria?  a  diferentes  escalas  (v6ase  la  tabla 4). 

El trabajo animal  (de  bueyes,  mulas y caballos) y humano era  el  rasgo  preponderante 

del  sistema. La mecanizaci6n, a s f  como  la  utilizaci6n  de  semillas  mejoradas y fertilizantes 

%n el capitulo correspondiente a las actividades  agropecuarias se brinda una descripd6n  de esta actividad 
productiva. 
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qufmicos  e  insecticidas  era  incipiente; de Cstos  insumos s6lo los  fertilizantes  e  insecticidas 

eran m& frecuentemente  usados. 

Las especies  cultivadas por medio  del  sistema  permanente son las  que  se  enumeran 

a  continuaci6n. En primer  lugar, se cultivaba el mdz de ciclo  primavera-verano. Las 

semillas  utilizadas  eran  algunas  variedades  de  híbridos y otras  locales  como  el  costeño, 

chapeño,  arrocillo,  prieto y otros. El tipo  de  semilla  empleada  dependfa  del  microhAbitat 

y del  piso  ecol6gico. En segundo  lugar,  se  sembraba  frijol  (frijol  comba  de ciclo largo), 

muchas  veces  junto  con  el  maiz,  para  cosecharlo  en  los  primeros  meses  de  la  Cpoca  de  secas 

(enero y febrero). Esta variedad  por  estar  asociada  con el microclima  de los bajiales 

desapareci6  junto con su medio  que  fue  inundado  por  la  presa.  Otras  variedades  de  frijol 

son el frijol de vara,  caña y mat6n, de ciclo corto; se  sembraban  dos  veces  durante  el 

- temporal, pues  tenían  la  característica  de  cosecharse  a  los  dos  meses  de  haberse  sembrado. 

Esto hada  posible que  se  levantaran  dos  cosechas  de  este  frijol  en  los  cuatro  meses  que 

dura el  temporal. Tambitn se produdan  en la milpa  dos  tipos de calabaza,  la  tamalayota 

y la  pipiana.  De  la  primera  se  consumia  el  fruto y de la segunda se  aprovechaba  la  semilla 

para su consumo y una  parte  se  comercializaba. Al igual  que  el frijol comba, la calabaza 

tamalayota  tambi6n  desaparecid  con  la  inundaci6n  de  los  bajiales. 

t 

Al inicio  del  temporal,  en  parcelas  separadas, s e  sembraba  el  cacahuate y se  cose- 

chaba  en  octubre. El ajonjolí  tenia el mismo ciclo que el  cacahuate.  Ambos  productos  eran 

comerciales y su cultivo  dependfa  de los vaivenes  del  mercado. La sandía y el  mel6n  eran 
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dos  cultivos  de  riego  en  la  vega  del río. Se  sembraban  en  los  meses  de  diciembre y enero 

y se  cosechaban  en  abril y mayo.  Dichos  cultivos  tambien  desaparecieron  bajo  las  aguas  del 

embalse. 

En los  terrenos  planos y laderas  con  pendientes  ligeras  se  utilizaba  el  arado  tirado 

por una yunta  de  bueyes o el  "tronco"  tirado por mulas o caballos. El promedio  de  area 

cultivada  en  este  sistema  era  de  dos  hectareas  por  unidad  domestica. 

La primera  labor  consistía  en la preparacih de  la  tierra. Se  hacía  la  limpieza  de  los 

campos a cultivar,  quemando  la  hierba  seca  que  cubría  la  tierra y posteriormente  se 

barbechaba,  esto es, se  revolvía  la  tierra  con  el  arado.  Despues  de  esta  actividad  se 

esperaban  de 2 a 5 días a que  cayeran  las  primeras  aguas  del  temporal.  Posteriormente  se 
f 

- rayaba  con el arado  dejando  unos 80 centímetros  de  distancia  entre los surcos. 

Una vez  preparado  el  terreno  seguía  la  siembra  del maíz, frijol y calabaza. La semilla 

se  depositaba  a  unos 10 o 15 centímetros  de  profundidad. La siembra  del frijol, maíz y 

calabaza  se bada depositando 2 6 3 semillas  de  maíz, 1 6 2 semillas de frijol y una  de 

calabaza,  pero  las  semillas de frijol y calabaza  se  depositan  salteadas  con  respecto  a  las 

semillas  de  maíz. La siembra  con  yunta  requería  de  por  lo  menos  tres  personas. El "gailan", 

que  llevaba la yunta, un sembrador  que  depositaba  las  semillas  en  los  surcos y un "tapador" 

que iba  cubriendo  con  tierra  las  semillas. 
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Quince  días  desputs  de  haber  sembrado,  se  surcaba  el  campo  con  el  arado  para 

darle  tierra  a l a s  matas y, al mismo tiempo,  eliminar  las  hierbas  no  deseadas  que  habían 

nacido. A esta actividad  se  le  denomina  "sobemal".  Un  segundo  dehierbe o "segundeada" 

superficial se  realizaba  a  finales de  agosto. 
II 

A finales de  octubre  se  realizaba la  "zacateada",  esto  es,  el  deshoje  de  la  milpa  seca, 

la hoja se almacenaba  como  forraje  para los animales  de  trabajo y era una  reserva 

alimenticia  de  los  animales  de  trabajo  para  pasar  los  meses  de  la  cuaresma,  cuando los 

pastos  eran  escasos.  Posterior a  la  "zacateada"  era  la  cosecha o "pizca"  del  maíz,  la  cual  se 

realizaba en  las  dos  primeras  semanas  de  noviembre. 

- 5.3.2 Horticultura 

La fruticultura  era una  actividad  productiva  de  gran  importancia  dentro  del sistema, de  la 

cual  la  mayor  parte  de su producci6n  se  comercializaba. Las especies de frutales  producidas 

eran l a s  siguientes:  ahuacate,  almendra,  ciruela  dulce y agria,  guayaba,  hilama,  limbn  agrio 

y dulce,  naranja  agria y dulce,  mango  de  diferentes  variedades (petach, manila y copal), 

papaya y tamarindo. Los frutales  se  cultivaban en los  huertos  familiares  cerca  de la  casa y 

tambitn habfa  huertos  grandes,  dedicados a una  especie  (mango  manila,  papaya o limbn), 

la cual  se  cultivaba con fines  estrictamente  comerciales.  Esta  actividad  productiva 

desapareci6  totalmente con la inundaci6n. Y no  hubo  ningún  programa  para reactivarla. Las 
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indemnizaciones  que  se  pagaron  a  los  dueños de los  huertos  fueron otro duro  golpe al 

patrimonio  familiar.  Una  limitante  a la que  se  enfrentan  las  familias  de  Nuevo Balsas y 

Nuevo Tomixtlahuach es el poco espacio  con  que  cuentan,  no  permititndoles  reactivar  esta 

actividad  al  nivel  que  tenian  en sus antiguos  pueblos. 

. 

5.3.3 El tlacolol 

Con  el  tkrmino  de  "tlacolol"  se  define  localmente  al  sistema  agncola  de roza y quema  cuya 

practica  se  generalizd  en  las  comunidades  estudiadas  a raíz del  reacomodo. Este sistema 
- 

no es  algo  totalmente  nuevo.  Heindrichs (1945) comenta  lo  siguiente: 

Con esta  palabra se  designa,  tanto  en  la  Sierra  como  en  el  Plan y en  toda la 
Sierra Madre  del Sur hasta la  Costa  Grande,  la  primera  siembra  que  se  hace 
en un terreno  recientemente  desmontado y quemado,  aunque  este  terreno 
no  estuviera  ubicado  en  una  ladera o tierras  escabrosas  como  supone 
R6bel0, para  explicar  la  etimología  de  la  voz. La segunda,  tercera y, en 
dado  caso,  la  cuarta  siembra  sobre  el  mismo  terreno  se  denomina  en  la 
Sierra  "rastrojo",  ttrmino  que  puede  causar  confusi6n,  porque  en  otras 
regiones se da este nombre a los restos  de  planta  seca  de maíz (caña y 
hojas). En la actualidad el campesino acostumbra  cortar el rastrojo y 
llevarlo a casa  para  alimento de sus animales  en  tiempo  de  confusi6n  de 
ttrminos  desaparece si se toma  en  cuenta  que  en  tiempos  pasados  no se 
recogia  el  rastrojo sino que  se  acostumbraba  "echar  el  ganado"  a  la  milpa 
para que  comiera  junto  con  las  hierbas  del  campo,  lo  que  todavía  se  hace 
en  algunos  lugares.(Heindrichs 1945: 139) 

Estas  observaciones indican  uno  de  los  graves  problemas  de  la  agricultura  de la 

sierra,  que  consiste  en  la  necesidad  de  reintegrar  la  biomasa  al  suelo  a  fin  de  no  agotarlo. 

. 
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En el caso & la presi6n sobre los reamos como la que se observa  en la actualidad  el 

aprovechamiento  del  rastrojo  para  la d a  de  animales  es una decisi6n  que  implica 

riesgo  a corto o mediano  plazo,  ya  que se esta  forzando el sistema. 

Un estudio  reciente  (Obreg6n 1989) describe  detalladamente  este  sistema de 

agricultura  de  subsistencia  practicada  por grupos indigenas  de  la  mixteca  guerrerense. El 

"tlacolole",  como se le denomina  regionalmente, es un sistema  @cola  practicado  desde  la 

antigüedad  en la MontaÍía de Guerrero.  (Obreg6n 19892) El sistema  consiste  en la  rotaci6n 

de  los  terrenos,  en  los  que  la  fertilidad y otras  propiedades  agrfcolas  se  recuperan  por  vfa 

de la sucesi6n secundaria.  (Obreg6n 1989:80) 

El tlacolol, es  una  variante  del  sistema  de  roza y quema,  en  el  que se obtienen 

nutrientes  solubles  a partir de  la  ceniza. Se practica con txito en  lugares  donde  la 

agricultura  moderna no puede funcionar: regiones  con  precipitaci6n  aleatoria, con fuertes 

pendientes y con suelos  en su mayoria  someros y pedregosos.  (Obreg6n 1989:l) 

. 

Su mayor  ventaja  en  condiciones  de  escasez  de  fuerza  de  trabajo,  de capital y de 

tierra  consiste  en  la  sencillez de  procedimientos. 

Como caracterfsticas  generales de este  tipo  de  agricultura se podrian seiialar: 
la falta de  arada,  la rotacidn de los campos, la limpieza por  medio  del 
fuego,  ausencia  de  animales  de tiro y.  de fertilhntes, uso del trabajo 
humano linicamente,  empleo de la  azada o de una vara  para  remover la 
tierra.  (Martinez  Veiga 1978166) 
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Las definiciones  arriba  citadas  abarcan un aspecto  de  los  tlacololes  como  sistema  de 

tumba y roza, pero  a  esto  se  pueden  añadir  caracteristicas  particulares que se  pueden 

encontrar. 

El  tlacolole es un sistema  de  producci6n  agricola  de  temporal,  basado  en la 
roza-tumba y quema  como pr6ctica esencial  en  la  preparaci6n  del terreno; 
se  ubica  en un  rango  altitudinal entre  los 1,400 a los 2,800 metros  sobre  el 
nivel del  mar,  en  pendientes  fuertes  (desde 25% hasta m& de 45%) en 
terrenos  que  pueden ser o no  pedregosos o tener  afloramientos  de rocas, 
abarcindo todos los climas y una  gran  parte  de l a s  litologías  existentes  en  la 
regibn;  utiliza bbicamente la  fuerza  de trabajo humana  empleando un 
mfnimo  de  instrumentos  agricolas  manuales  en  el  proceso  productivo;  se 
cultiva  durante dos años consecutivos  siendo  excepcionales  ciclos  de tres; 
depende  de  varios  periodos  de  descanso  para  que el  suelo  recupere su 
productividad original, el tiempo  de  regeneraci6n  se  establece de acuerdo  a 
las  condiciones  ecol6gicas y a  la velocidad  de establecimiento de  la 
vegetacidn  de un determinado  lugar  oscilando  entre  tres a veinte  años  para 
que un terreno vuelva a  ser  'abierto al  cultivo;  las  principales  especies 
cultivadas  son  el maíz, frijol y calabaza  ademhs de la  utilizaci6n  de  múltiples 
especies  arvenses  toleradas;  recientemente se ha  iniciado  la  incorporaci6n  de 
fertilizantes  como  fuente  alternativa  de  energía  con  el  fin  de  aumentar  la 
producci6n.  (Obreg6n 1989:M) 

El mismo  estudio de Obregdn  señala  diferentes  variantes  dentro  del  sistema  de 

tlacolol,  asociado con  diferentes  niveles  de  altitud y diferentes  tipos  de  vegetaci6n,  estas 

variantes son: 

1) Tlacolole de tierra  caliente,  asociado con  el  bosque  tropical  caducifolio. 

2) Tlacolole de tierra  Ma de  media  montaiia,  asociado  con el bosque  mixto  de  pino-encino 

y &I lugares  menos  húmedos  con  bosque  tropical  caducifolio  con un importante  número  de 

especies  leguminosas  en  los  estratos  arbustivos y herbhceos. 
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3) Tlacolole de tierra  fría de  montafia,  asociado  con  encinares y con bosque  mixto  de  pino 

y encino. 

En lo que  respecta  a los tlacololes  practicados  en  la  zona  que  abarca  el  presente 

estudio se pueden  encontrar  en  tres rangos altitudinales. En el  poblado  de  Nuevo Balsas Sur 

de 500 a 1400 metros  sobre  el  nivel  del  mar. En el  poblado  de  Nuevo  Balsas  de 500 a 700 

metros  sobre  el  nivel  del  mar. En el  poblado  de  Nuevo  Tomixtlahuachn  de 700 a l o 0 0  
i 

metros  sobre  el  nivel  del  mar. El tipo  de  vegetaci6n  al  que esth asociados,  es el bosque 

tropical  caducifolio,  exclusivamente. Esto contrasta  con  las  variantes  encontradas  por 

Obreg6n (1989), que  sitúan  al  tlacolol  asociado  con  el  bosque  tropical  caducifolio  a  partir 

de los 1200 a 1800 metros  sobre  el  nivel  del  mar,  donde  el  clima  es  del  tipo A(C)wO y 

A(C)wl, esto es, el m& seco de  los  semidlidos  subhúmedos. 

Este sistema  involucra  toda  una  serie  de  tkcnicas y manejos  de  la  vegetaci6n y de 

los  suelos  para  mantener  la  fertilidad  de  los mismos. Las tknicas consisten  en  períodos  de 

descanso o barbecho  adecuados  a  los  pluricultivos  que  se  implantan,  aprovechamiento  de 

especies y un uso diversificado  del  suelo.  (Obreg6n 1989:80) Para  mantener 

[...I el  equilibrio  entre  la  vegetaci6n y la  agricultura  es  necesario  disponer  de 
superficies  relativamente  extensas de terreno  para la rotaci6n. En síntesis, el 
tlacolole  es un  sistema  agn’cola  basado  en la  regeneraci6n  de  la  vegetaci6n 
y los suelos  para  obtener  una  producci6n  de  subsistencia bajo  condiciones 
ecol6gicas  limitantes, sin destrucci6n  notable  de  los  recursos  naturales. El 
sistema  de  tlacolole es fragil y se  deteriora  principalmente  cuando  se 
modifican  las  condiciones  6ptimas  de  rotaci6n  de los terrenos y con ello los 
procesos  de regeneracih de  la  vegetaci6n  misma. (1989:80) 
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En las  pendientes  pronunciadas  la  eliminaci6n  continua  de  suelo  superficial 
por  erosi6n expone  con  frecuencia los horizontes  inferiores y de  ese  modo 
modifica el perfil. En consecuencia  los  suelos  situados  en  pendientes 
empinadas  tienen  solums m& delgados,  menos  materia  organica y horizontes 
menos  conspicuos  que  los  suelos de tierra de  topografía  planas u onduladas. 
(Foth 1985 citado  en  Obreg6n 1989:53) 

El desmonte  de  terrenos  se  realiza  durante  la epoca de secas en los meses  de 

marzo,  abril y mayo  del  cual  se  obtienen un promedio  de 30 a 40 cargas de leiia, la cual 

se  acarrea  a  las casas, ya seca,  en  mayo  para  consumirse  durante  los  meses  del  temporal. 

Una  sola  persona  puede  desmontar un Area  de  cultivo  de 15 cuartillos (1.5 hectlreas)  en 

un mes  (marzo-abril).  La  tCcnica  de  desmonte  que se sigue  en  una ladera  es de  arn'ba hacia 

abajo. Por lo  general no  se talan Arboles  grandes. 

La quema  se  lleva  acabo  los  Últimos  días  del  mes  de  abril y a  principios  de  mayo. 

- Al quemar  la  vegetaci6n  seca  de  los  terrenos  desmontados,  la  ceniza  actúa  como  fertilizante 

natural y las  semillas de  plantas  no  deseadas  se  eliminan;  esto  permite  que  el  maíz  crezca 

sin  competencia  de  otras  plantas.  Para  la  quema se  tiene  cuidado  en  hacer  una  zanja 

"guarda  raya"  para  que  el  íüego  no se extienda;  la  quema  se  realiza  de abajo  hacia  arriba. 

La siembra  en  los  tlacololes  se  puede  hacer  en  seco,  antes  de  que  caigan l a s  primeras 

lluvias  a  partir  del 15 de mayo,  día  de  San  Isidro  Labrador. La siembra  en  "mojado" o sea 

cuando  han  caído las primeras lluvias se  hace  a  partir  del 13 de junio. Los cultivos bhicos 

del  tlacolol  son mdz, frijol y calabaza.  Para  sembrar  se  siembra  de  arriba  hacia  abajo. 
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Los trabajos  posteriores  a  la  siembra son los siguientes. A los quince  días  desputs 

de la siembra  se  hace  el  "escardeado"  que  consiste  en "arrancar el bosque" o malas  hierbas 

con la mano.  Un  segundo  dehierbe o "segundeada"  se hace con el  machete o "garabato",  a 

finales  de  octubre,  pero  este  deshierbe es m& superficial  puesto  que  el m& ya se ha 

desarrollado. Un seno problema  para  los  tlacololes  que  se  siembran  en  las  laderas  de  los 

cerros lo representan  los  vientos  fuertes, ya  que  las  matas al no tener rakes profundas 

pueden caer  facilmente. Los deshierbes o "limpias"  de  la  milpa se comienza  de abajo hacia 

arriba. 

Los terrenos  se  utilizan  por  lo  general un s610 año. En el caso de  sembrar un 

segundo año sobre  el mismo terreno, al cual  se  le  denomina  localmente  "rastrojera" o 

"tlacolol  viejo". Si este es el caso, suelen  utilizarse  fertilizantes  químicos o naturales. Los 

, abonos  naturales son tres: el  abono  de  murciClago,  que  se  recolecta  en  la  cuevas  del  monte, 

y se  utiliza  principalmente  en  la  fertilizaci6n  de  chile y sandía; el estitrcol de  vaca y el de 

ganado  caprino;  los  dos  últimos  se  recolectan  en  los  corrales o potreros  para  utilizarlos  en 

la  fertilizaci6n de mafs frijol y calabaza. La "abonada"  se  realiza  una  vez  que  el m& esta 

espigando,  en el mes de octubre. 

La zacateada  consiste en arrancar las  hojas  de  las  plantas  de  maíz.  Con  las  hojas  se 

forman  manojos  que  se  almacenan  para  la  alimentaci6n  de l a s  bestias  de  trabajo  durante 

la  Cpoca  de secas,  en  la  que la  hierba  verde  no  es  abundante  en los campos. 
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La cosecha  se  realiza  en  el  mes  de  noviembre y tiene  una  duraci6n  de  dos a tres 

semanas  dependiendo  del  Area  sembrada. El acarreo  del  maíz  se  hace  a  lomo  de  bestia. En 

las  laderas  con  fuertes  pendientes se cosecha  de  arriba  hacia  abajo. 

La tecnologfa y herramientas  utilizadas  en  este  tipo de cultivos  son muy sencillas. Los 

instrumentos  utilizados  para  el  desmonte  son el hacha y el  machete o "garabato". Se trata 

de un machete cuya  forma  semeja  a  la  de  una 02. Para  la siembra  se  utiliza  el  "chuzo" o coa 

(en  forma  de  lanza)  cuya  punta  es  de  acero y con la  que se hacen  agujeros  para  depositar 

la  semilla. El azad6n  es  utilizado  para  cubrir las semillas y se  utiliza tambitn  en los 

deshierbes. 

t- 

Las plagas mas comunes  son el  tlalomite:  ataca  a  las pias de  las  matas  de calabaza; 

? el  claxinascli y el gusano  cojoyero  que  atacan  al mafz cuando  esta  espigando. Estas  plagas 

se  combaten  con  insecticidas  quimicos  (fulidor). 

Para el almacenamiento  del  maiz  se  construyen  las trojas (en forma  de  pequeños 

silos), en el patio de la casa, de  diferentes  materiales,  como  el  acahual  (planta  parecida  en 

forma y dimesiones al girasol) y ar6n  (cafiuelas  del  maíz). La trojas  se  construyen  de la 

siguiente  manera:  primero,  se  hace  la  estructura  (esta puede ser con  base  circular o 

cuadrada y de  hasta  tres  metros  de  altura)  con  varas  de  acabual o de arbn,  reforzada  con 

piedras  en su base;  desputs  se  cubre con  "adobe",  lodo  revuelto  ,con  zacate, yxe deja secar. 

En la  parte  superior  se  deja  una  puerta  para  introducir  por ahí el maiz  desgranado. E n  la 
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parte  inferior  se le hace un  "ombligo"  por  donde  se  saca la  semilla  almacenada.  Finalmente, 

para la mejor  conservaci6n  del  maiz se pone cal en  la  troja. Ademh del  maíz, tambitn se 

puede  almacenar frijol y semilla  de  calabaza. 

Uno de los aspectos ma% importantes  de  la  adaptaci6n  de  la  agricultura al entorno 

es el de la utilizaci6n  de  diferentes  especies y variedades  vegétales  adaptadas  a  condiciones 

ec6logicas  locales de  los  distintos  microhabitats. A continuaci6n,  presento  la  tabla 6 en  la 

que  se  puede  apreciar  los  tipos  de  especies y variedades  vegetales  combinadas  en  los 

cultivos y microhabitat  correspondiente.  Debido,  a  las ya descritas,  limitaciones  ec6logicas 

y de extensi6n de la  tierra  agrícola  disponible  por  comunidad  desputs  del  reacomodo,  es 

de particular  importancia  resaltar  dicha  combinacibn de especies  por  parte  de  los 

campesinos. Los manejos  de  especies y variedades  vegetales  cultivadas  tales  como  maíz, 
r 

? calabaza, y frijol, forman  parte  del  repertorio  cultural,  esto  es,  la  informaci6n  que  tienen 

los  campesinos  sobre el sistema. Los manejos  de  semillas  corresponden  a la lbgica 

rotacional de  las tierras; dentro  de  la  rotaci6n  de  tierras  se  encuentra  la  divisi6n  anual  de 

las mismas, en  agricolas y de  pastoreo.  Dentro  de  este  manejo  entran  en  juego  dos  pisos 

ecol6gicos:  la tierra caliente  ubicada  en  el rango altitudinal  de  los 500 a  los 900 metros 

sobre el nivel  del  mar y la  tierra  templada,  dentro  del  rango  altitudinal  de  los 900 metros 

a  los 1400 metros  sobre  el  nivel  del  mar. A s í ,  el año en el que  se  siembra  en  tierra  caliente 

se  utilizan  ciertas  variedades  de  m&,  frijol y calabaza. El aiio en  el que se siembra  ,en 

tierra de  clima  templado  se  utilizan otras variedades  de  m&, frijol y calabaza.  Dicha 

especializaci61-1  de  cultivos y sus variedades  se  debe  a  las  diferencias  ec6logicas  (temperatu- 
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ra, precipitacidn y calidad  de los suelos) de los dos  microhabitas  utilizados. Este manejo  es 

resultado  de  una  estrategia  exitosa  para los campesinos;  pues  de  esta  forma,  tienden a 

disminuir los  riegos  sobre sus cultivos, así como la  resistencia  a  diferentes  plagas. 

A continuaci6n,  presento  una  opini6n  sobre los tlacololes  recogida  durante  la 

investigaci6n:  "aqui  la  tierra  responde  fAcil;  en  los  planes se debe  tener  yunta, aqui 

cualquiera  puede  sembrar,  porque  los  tlacololes  ayudan a  la  gente.  Hasta  una  mujer  puede 

levantar  cosecha.  Con  el  tlacolol  acude  el  trabajo y no  se  hace  mucho  gasto.  Cuando  se 

quema  no  hay  que  limpiar  mucho  el terreno,  la  tierra es  blandita. En dos o tres  años un 

tlacolol vuelve a  estar  bueno,  las  mejores  Areas  para  sembrar  es  el  monte viejo, porque al 

quemarse la  tierra  sale  poco bosque  (hierbas no deseadas) y el  maiz  rinde  mejor." 

'k Tabla 5 : Especies y variedades  cultivadas  en los tres  microhabitats. 

1 Malz I Costeño I La vega  del rio y M& azul,  requiere I 
tierra  caliente gran  cantidad  de 

humedad 

Chapeñ0  Tierra  caliente Maiz resistente  a  las 

secas 

Arrocillo  Tierra  templada  Maiz  de grano largo 



Calabaza 

Frijol 

Híbrido 

Tamalayota 

Pipiana 

Comba o de 

sereno 

Chino 

De vara 

Higuerillo 

Prieto o negro 

Tierra  caliente 

La vega  del no, tierra 

caliente y tierra  tem- 

plada 

La vega  del rio 

Tierra  caliente 

Tierra  caliente 

Tierra Templada 

Tierra Templada 

M& resistente  a l a s  

secas 

Se perdio  junto  con 

su microhabitat 

Se  sigue  sembrando 

pero  en  menor 

cantidad 

Se  perdio su cultivo 

Se siembra junto 

con  el  maíz 

Se siembra  junto 

con  el  maíz 

Ciclo  agosto-no- 

viembre 
~ 

Ciclo  agosto-no- 
~~ 

viembre 

115 

I 



Canario  Tierra  Templada 

Bola  Tierra  caliente 

Ciclo  agosto-no- 

viembre 

Ciclo  agosto  no- 

viembre 

El m& costeño y el  criollo, o prieto, que  se  cultivaban  en el  microhabitat  de  la  vega  del 

. río, no  se  pueden  cultivar  en  el  microhabitat  de  tierra  caliente. Estas variedades  de  maíz 

requieren  de  mayor  húmedad y su ciclo es mds largo,  en  comparación  con  las otras 

variedades  de  maiz  (hibrído y arrocillo)  cultivadas  en  el  microhfibitat  de  tierra caliente, que 

estdn  adaptadas  a  una  menor  húmedad y su ciclo productivo  es  m&  corto.  Aunque si se 

pueden  cultivar  en  clima  templado,  en  donde los suelos  permanecen  húmedos  por  m& 

tiempo. Asi que, debido  a  la  rotaci6n  de l a s  tierras,  el año en  que  siembra  en tierra caliente 

se  utiliza  el  maíz  arrocillo o híbrido y al  siguiente afio en tierra  templada  se  siembra el maiz 

costefio y el  prieto. 

En cuanto  a  las  variedades  de  frijol,  el frijol canario se siembra  a  medio  temporal 

(julio). Este frijol  produce,  desputs  de  dos  meses,  una  carga (40 6 50 kilogramos)  por  cada 

cuartillo (1.5 kilogramos)  de  semilla  sembrada. El frijol  chino o frijol de caña, de ciclo m& 
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largo,  tarda m k  tiempo  para  producir;  pero  es m& resistente  a  las  plagas. Los entendidos 

dicen  que  "es m k  cabrdn y se  da  donde  quiera". Esta variedad  se  cultiva  para  el  consumo 

familiar  exclusivamente. El frijol  comba se  siembra  con  el  maíz  en  mayo-junio, florece en 

noviembre y se corta en enero y febrero. Se necesita cercar el  terreno  donde  se  encuentra 

sembrado  para  protegerlo  del  ganado. Los bajiales  eran  los  suelos  ideales,  con  suficiente 

biunedad,  para su cultivo y con la perdida  de  estos.  terrenos  desaparecio  casi  totalmente. 

TambiCn  existen  diferentes  tipos  de  calabaza. La calabaza 

tamalayota o indita  se  siembra  para  cosecharla  en  cuaresma,  aunque  en  la  actualidad ya  no 

se  cultiva,  por  las  mismas  circunstancias  que  el  frijol  comba. 

En resumen, el sistema  de  tlacolol  ha  resultado  como  una  forma  obligada  a la que 

2 ban  tenido  que  recurrir  las  familias  campesinas  de  la  zona  para  asegurar su autoabasto, 

dadas las limitantes  ecol6gicas  que  se han descrito. Esto,  a su vez, ha  implicado  una  mayor 

presi6n  sobre  el  medio.  Como  se  ha  visto,  el  tlacolol  es un sistema  que  se  basa  en  la 

regenerad611 de la vegetaci6n  natural  por  medio  del  descanso,  lo cual implica  que sea un 

sistema  de uso extensivo  de  la  tierra. El acceso a la tierra  es muy limitado  en dos de  los 

casos  (Nuevo  Balsas y Nuevo Tomixtlahuadn) y en el caso de Balsas Sur  bay un acceso 

libre y con  suficiente  cantidad  de  tierra. A continuaci6n  voy a desribir  el  problema  de 

acceso  a  la misma, tal como  se  presenta  en  estas  comunidades. 
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5.3.4 Acceso  a la tierra 

Debido  a la baja presidn sobre la tierra,  el  caso de  Nuevo Balsas Sur representa  la única 

excepcidn  de  disponibilidad,  pues  los 32 grupos  domesticos  que forman esta  comunidad 

cuentan  con  una gran cantidad  de  terreno, 3,000 hectleas, aunque  no  todas  aptas  para la 

agricultura.  Aproximadamente el 10% es  cultivable.  Aquf  se  conserva  la  rotaci6n anual en 

el uso de la  tierra asegurando  una o m& parcelas por  productores  todos  los dos.  

Nuevo  Tomixtlahuac6n  presenta  matices  diferentes. Los terrenos  agrícolas  que  les 

fueron  restituidos  son  de  menor  cantidad y calidad.  Son  terrenos  pedregosos y se  encuentran 

en l a s  laderas  de  los  cerros.  Terrenos  que al ser desmontados  para su cultivo  quedan 

desprotegidos  de la  vegetaci6n  natural y est&  expuestos a una  ritpida  erosi6n si no  se 

respetan  los  periodos  de  descanso. La situaci6n es dificil si se  toma  en  cuenta la poca 

cantidad  de  tierra a  la que tienen  acceso.  De un total  de 23 ejidatarios s610 20 de &tos 

tienen  una  parcela  para  sembrar.  Un afio se  siembra en las  parcelas  del  ejido y al  siguiente 

aiio se ven  obligados a  rentar  tierras en  el ejido de  Cuetzala o con  pequeños  propietarios, 

pagando  altas  rentas.  Tampoco  hay  suficiente  tierra  para  destinar un Area  de pastoreo, a s i  

que  el aiio de  siembra  dentro  del  ejido  tienen  que  pagar  el  "pisaje"  de su ganado  en  los 

ejidos  vecinos o con los pequeños  propietarios. El año en  el  que el ganado  esta  dentro  del 

ejido  tienen  que buscar otras  alternativas,  tales  como  rentar  tierras  a  altos  costos,  migrar 

a  la ciudad o, en el mejor  de los casos, a  los  Estados  Unidos. 
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El caso de  Nuevo  Balsas  presenta  una  situacidn  semejante  a  la  de  Nuevo 

Tomixtlahuach, salvo  que los problemas  son  de  mayor  magnitud.  Mientras al pueblo  de 

Nuevo Tomixtlahuadn  lo forman 35 grupos domtsticos, Nuevo Balsas  est5  formado  por 

420 grupos domtsticos. No  hubo  restituci6n  de  terrenos  agricolas  por  parte  del  gobierno 

estatal y federal.  Esto  presenta graves  problemas  para  la  mayoría  de los habitantes  de  este 

poblado, ya  que solamente.los  ejidatarios de  Balsas  Norte  tienen  derecho  a  una parcela, en 

la que  s6lo pueden  sembrar  cada  dos años, debido  al  ya  mencionado uso dual  del ejido en 

Area  de  cultivo y de pastoreo, que  se  invierte  anualmente. Las familias  que  viven  en  Nuevo 

Balsas  provenientes  de  Balsas  Sur,  Tecomapa y Campo Arroz se  encuentran  en  una  situa- 

ci6n  apremiante al no contar  con  parcelas  en  el  nuevo  poblado,  motivo  por el cual  se 

pueden  contar  muchas  casas  abandonadas  temporalmente, y una alta  tasa de  migraci6n, 

especialmente  hacia  Chicago y California.  Algunas  familias  que  no  tienen  parcela,  como 

0 1p habitantes de  Campo Arroz, han regresado a sus tierras;  lejos  del nuevo  poblado  para 

establecerse a h i  durante  una  parte  del  ciclo  agricola. En muchos  otros  casos la soluci6n ha 

sido  la  venta  de su fuerza  de  trabajo  como  peones y jornaleros en los ejidos  de  San  Luis, 

San Nicolh, y Apipilulco  al  narte  de Cruz Labrada.  No  sería  exagerado  afirmar  que Cruz 

Labrada  es un pueblo  subsidiado  por  los  d6lares  del  norte. Es interesante  observar la 

cantidad  de  antenas  parab6licas  en  los  techos de  las  casas,  de  videocaseteras y televisores 

que  han  sido  traídos  del  norte  por  los  familiares o comprados  con el dinero  que  les  envian. 

* 
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5.3.5 El calmil 

El sistema  agricola "calmil", asi como el  tlacolol, no  es  invencibn  nueva. El viajero  Hen- 

drichs  describe  al calmil de  la  siguiente  forma: 

Tanto en "La Sierra" como  en el "Plan",  se  da  este  nombre  a  la  pequeña 
milpa  que el campesino  suele  tener  en la inmediaciones  de su casa. Su objeto 
principal  es  facilitar a las  mujeres la  cosecha  del  elote,  porque no  pueden ir 
diariamente  a  la  sementera  grande por unos  de  ellos.  (Hendrichs 1945138) 

A m' me parece que  el calmil tiene un objetivo y juega un papel un tanto  diferente 

al  reportado  por  el  citado  autor. 

Este sistema  s610  fue  adoptado  en  el  poblado  de  Nuevo  Balsas Sur, dadas sus 

condiciones  de  autonomfa  política.  Dicha  autonomfa  permiti6  la  organizacidn  social y 

- espacial  del  nuevo  poblado  de  acuerdo a sus propias  necesidades. La comunidad  quedb  en 

una  situaci6n  ventajosa  con  respecto a los  otros  dos  poblados  en  cuanto a  acceso  a  la  tierra. 

El calmil fue  adoptado  durante  los  primeros 3 años  como  alternativa  de  autoabasto. 

El sistema  consiste  en  la  siembra  de  maíz,  calabaza y frijol en  las  inmediaciones  de  la 

casa todos  los años. 

.. 

J 

Al implementar  el  calmil las familias  aseguraron su abasto de  alimentos  ante  la 

situaci6n  de  aislamiento, y ruptura  de su sistema  productivo y social  causada  por  el 

reacomodo;  mismo  que caus6 la  alteracibn  de la vida  tradicional y que coloc6  a los 

afectados  ante  diversas  situaciones:  el  abandono  a su suerte  por  parte  de  las  autoridades, 
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la  perdida  total  del  patrimonio  de 23 familias, la ruptura  de  golpe  de su sistema  de 

agricultura  permanente y la p6rdida  de vias de  comunicaci6n. 

En el calmil adem&  cultivar maiz se  crlan animales, tales  como gallinas, cerdos y 

chivos  que  representan un aporte  dietktico  importante. La fertilidad  del  calmil  se  mantiene 

con el abono .de los  mismos  animales.  Una  vez  que  se  cosecha  se  sueltan  las  bestias 

dentro de este  terreno  para  que comq el rastrojo y ayuden,  de paso,  a  mantener la 

fertilidad. Es por  esto  que  el  calmil  se  puede  sembrar  todos  los años. 

El sistema  del calmil no  se  reprodujo  en  los  otros  dos  poblados  por la sencilla razh  de 

que el trazo  urbano  de  los  nuevos  poblados  adoquinados  no  lo  permiti6. Los lotes  de  tipo 

urbano  no son compatibles  con  las  necesidades  de  espacio  de  una  familia  campesina. Es 

una ironia  que  est6  prohibido  tener  animales  en la zona  urbana.  Desde  luego  es  una 

norma  a la que  los  habitantes  de  estos  poblados  no han hecho  caso. E n  los  poblados 

construidos  por la CFE se  pueden  observar  múltiples  modificaciones  a  las  viviendas,  tales 

como la construcci6n  de  corrales  para  los  animales  domesticos,  la  construccibn  de  trojas 

para el almacenamiento  del maíz y de  cocinas  con  estufas  de  lefia  en el traspatio  de la casa. 

Los siguientes  son  comentarios  que  hace  la  gente  de  Balsas  Sur  sobre  las  familias  que 

, si  aceptaron  irse  a Cruz Labrada:  "Haber  que le coman un pedazo a su bonita  casa" "La 

gente  en Cruz Labrada no  es  libre  ni  de cortar un palo"  "Nosotros  se los dijimos  pero  no 
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entendieron y muchos  ahora  se  arrepienten"  "Aqui,  Nuevo B&as Sur,  gracias  a  Dios 

aunque vivimos rancheramente vivimos bien, hay abundancia  de m& para  bestias, gallinas 

y gente". 

Estos  comentarios  dejan  entrever  que  la  gente no necesitaba  pueblos  adoquinados, 

ni planificados con criterios  urbanfstim  totalmente  ajenos a sus necesidades  vitales. El 

reacomodo  trajo  entre  otras  cosas  miseria y la imposibilidad  de  asegurar  el  autoabasto  para 

las familias. 
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6 ACTIVIDADES PECUARIAS 

Las actividades  de  pastoreo y cria  de  animales  se  definen  como  subsistemas  de  los  sistemas 

agricolas: 

Un  sistema  de  animales  es un arreglo  espacial y cron6logico  de  poblaciones 
de  animales con entradas  de  alimentacidn  animal y agua, y salida  de came o 
productos  como  leche,  huevos,  etc.  (Hart 1979:45) 

Tales  actividades  traen  como  consecuencia  la  alteraci6n  de  Ia  fauna y la vegetacibn, 

ya que  substituyen  poblaciones  naturales  por  herbívoros  de  importancia  econ6mica. (Hart 

197954) 

6.1 Aves  de  corral 

La d a  de  aves  de corral, principalmente  gallinas,  es muy importante  para  la  economia 

domestica  de los lugareños,  pues  no  s616  representa  reservas  alimenticias  de came y huevos, 

sino tambitn  permite  obtener algunos  ingresos  monetarios  a  partir  de su venta,  ingresos  que 

ayudan a salir de ciertos aprietos  econ6micos. 

De una  postura los pollos  tardan  tres  semanas  para  nacer y a los seis  meses  tiene 

suficiente  peso  para  sacrificarse o ser  vendidos. En cada  postura  se logran en  promedio  de 

5 a 6 pollos.  Existen  gallineros  en  algunos  solares,  pero  por lo general  las  aves  deambulan 
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libremente y ocasionalmente  se l a s  alimenta con granos de  m&. Un  pollo  grande  vale  en 

promedio 15,000 pesos (1989). 

Las enfermedades  que  afectan  a l a s  aves  de  corral  comunmente  son el neocastle y la 

tifoidea;  las  mermas las causan tambitn  las  picaduras  del  alacrAn y frecuntemente  los zorros 

y tlacuaches  representan  otra  amenaza  para  la d a  de  aves,  pues  visitan los corrales y se 

comen  los  huevos o las crias y las gallinas. 

6.2 Ganado  menor 

La d a  de  chivos es una  actividad  común  en  los  pueblos  estudiados,  pero  esta  actividad  fue 

- afectada  fuertemente  a  causa  del  reacomodo. El pastoreo  de  chivos  se  ha  reducido 

notablemente y en la  actualidad  s610  algunos  grupos  domtsticos se dedican a la crfa de 

estos  animales  en  pequeña  escala. 

Una  chiva por lo  regular  pare  dos  veces al año 1 o 2 d a s  por  parto. La misma  chiva 

suele  tener  cuatro o cinco partos sucesivos,  desputs  de  los  cuales  ya no puede  criar. A los 

ocho  meses l a s  das esth listas  para la venta, cuando pesan  alrededor  de 20 kilogramos, 

y tienen un valor  de 60 a 80 mil pesos (1989). 
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Si se  castran  los  chivos  machos  a la edad  de tres aos  alcanzan  entre 70 y 80 kilogramos 

de peso. El costo  de  manutenci6n  de  los  mismos  es  mínimo,  pues  los  animales  pastan  en 

los campos  del  ejido  libremente,  pero  en  ocasiones  los  chivos  entran  en  los  cultivos  causan- 

do estragos, lo cual  es  causa  frecuente  de  rencillas  en la comunidad. Las enfermedades  m& 

comunes  que  afectan al ganado  caprino  son la tifoidea,  transmitida  por  el  piojo, la gripa y 

el c6lera. 

6.3 La d a  de  cerdos 

La d a  de  cerdos  para el consumo  propio y la venta  ba  sido  una  actividad  bien  desarrollada 

por  la  familias  de  toda  la  regi6n. La cría de  estos  animales  se  destina casi exclusivamente 

- a su venta y en  pocas  ocasiones  (fiestas  familiares)  se  sacrifica un animal  para su consumo. 

Por lo  general  una  marrana  tiene  dos  camadas  por aiio. Los cerdos  se  clasifican 

como  "finos"  cuando  tienen 5 o 6 das por  parto y "corrientes"  cuando  tienen unas 8 das 

por parto. A las  crías  se l a s  pueden  vender,  conservar  para  el  consumo  familiar y castrar 

para su engorda y venta  posterior. Los cerdos  "capones"  (castrados)  se  desparasitan  a los seis 

meses,  se  "vitaminan" y se  les da alimento  de  engorda  para  venderlos  a  los 8 meses  de  edad 

o cuando  alcanzan los 70 kilogramos de peso aproximadamente;  el  cerdo fino se  vende a 

los 6 u 8 meses y el cerdo  comente  se vende al año. El precio  de  estos  animales  en pie es 

de 5 c 5 mil quinientos  pesos  en 1992. La manutenci6n  de los cerdos  es  ahora  m&  costosa, 
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pues la mayor parte  del  tiempo esth encerrados,  lo cual se traduce en un mayor  gasto  en 

su alimentaci6n. Se los alimenta  con m& y anteriormente  se  alimentaban  en el campo por 

una temporada. La enfermedades m& comunes  de los cerdos  son  parasitosis y c6lera. 

6.4 La ganadería 

La ganaderfa  practicada  antes  del  reacomodo  era  de  carhcter  extensivo, ya  se cit6 en  el 

capítulo 4 que el 38.40 de  los  agricultores  desempefiaban  esta  actividad  como  complemento 

a  la  economia  familiar.  Aunque  cabe  aclarar  que  esta  actividad  productiva  era  acaparada 

por  grandes  terratenientes y caciques  locales  de Balsas Viejo. Los terrenos  de  pastoreo  en 

donde los ejidatarios  tenían  a su ganado  eran  en  los  terrenos cerriles, considerados  como 

* a  la  periferia  del  sistema  de  rotaci6n ya descrito  en  el  capitulo  anterior. 

Como se  advertir4  con  la inundacih de los terrenos  m8s  fkrtiles y con  la no 

restituci6n de tierras,  esta actividad  redujo su volumen  considerablemente. Los campesinos 

se han  visto  forzados a  utilizar  los  terrenos  que  se  destinaban a  esta  actividad,  para  la 

agricultura. Este problema se puede  observar  sobre todo en Nuevo Balsas y Nuevo 

Tomixtlahuach, que  no  cuentan  con  suficiente  terreno  para  mantener  la  agricultura y al 

ganado. Esto se  traduce,  para  los  habitantes  de  estos  poblados  en  abandonar  esta  actividad 

o pagar  rentas  de  pisaje  de  su  ganado  en  ejidos  vecinos.  Nuevo  Balsas sur no tiene  este 

I 
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problema,  pues ya se ha  mencionado  que su ejido  fue  afectado  minimamente,  a  pesar de 

esta  situaci6n  ventajosa  con  respecto a los  otros  dos  poblados,  el  dificil  acceso por via 

acuatica y la incomunicaci6n  por tierra, s610 practican esta  actividad  en pequeh escala 

para  satisfacer  necesidades  alimenticias y como  pequeño  fondo  de  reserva  econ6mico. 

Asf que la  ganaderia  se  suma  a la lista  de  actividades  productivas  que  fueron 

afectadas  directamente  por  la  inundacidn  de  la  presa. Y por  supuesto  tampoco  hubo 

ninguna  compensacibn  por  parte  de la CFE. 

7 LA UNIDAD DOM~STICA 

Como  se  expuso  desde  el  planteamiento  del  problema  en  el  presente  estudio,  la  unidad 

domkstica  (unidad  de  produccibn y consumo)  es  otro  de  los  niveles  de anaisis a  considerar. 

El impacto  del  reacomodo  en  el  sistema  agricola,  ya  descrito  en el capitulo 5, y p o r  

consiguiente  en  la  unidad  domkstica,  dan  como  resultado  una  serie  de  transformaciones  del 

entorno  ffsico y social. La respuesta  de  los  campesinos  es  vista como una serie de 

adaptaciones,  en  donde  se  ensaya  la  adecuacibn  de su estructura y organizaci6n  a  las  nuevas 

condiciones f í s i c a s  y sociales. El campesino, por un lado  tiene  que  adecuarse al medio 

natural y por otro a la sociedad  envolvente. 
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El impacto  del  reacomodo  sobre l a s  unidades  productivas  familiares,  entorno a las 

cuales se organizaba la producci6n  de  la regibn, se  pueden  resumir  en  los  siguientes  puntos: 

1) Inundaci6n  de la tierra de  mayor  productividad y principal  recurso  productivo, 

descrita  como  microbfibitat 1. Alrededor  de  la  cual  se  organizaban l a s  actividades 

agropecuarias  predominantes  en  la  regi6n. 

2) Transformaci6n  del  sistema  agricola y de los ciclos  productivos,  por  consiguiente 

la organizaci6n y distribucibn anual del trabajo  familiar.  Afectando  directamente  la 

producci6n  de  mercancías  destinadas  al  autoabasto y al  mercado. 

3) Ruptura  de  redes  sociales  de  parentesco y de  vecindad. 

Como se  describib  en  los  capitulos  anteriores  la  organizacibn y distribucibn  del 

trabajo  estaba en  funcibn  de  varias  actividades  productivas. En primer  lugar  actividades 

agrícolas  con  una  agricultura  de  temporal  en la cual se  producian  maiz,  calabaza, frijol, 

cacahuate y ajonjolí durante  el  periodo  mayo-noviembre y en  menor  grado  cultivos  de riego 

sandfa,  mel6n y frijol comba  de  diciembre  a  mayo  sobre  terrenos de humedad  en  las orillas 

del Rio Balsas; en  segundo  lugar la ganaderfa  de  pastoreo  de  ganado  vacuno y caprino, la 

d a  de  animales  domCsticos  (aves,  cerdos y animales  de  trabajo  como  burros,  mulas y 

caballos);  en  tercer lugar  se  encontraban  actividades  complementarias,  al  final  del ciclo 

agrícola  de  temporal,  que  consistian  en  actividades  diversas que iban desde  el  comercio  de 
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granos y ganado, y producci6n hticola (la  cual se encontraba  presente  en la mayorfa  de 

los  grupos domtsticos), y por  último  la  migraci6n  temporal,  hacia la ciudad  de  Chicago  en 

los  Estados  Unidos,  como  alternativa  en &os en los que  los  precios  de  los  cultivos  no  eran 

atractivos. 

Tales  eran l a s  actividades y soportes  econ6micos  desarrollados  por  las  unidades 

domesticas  en la regi6n  hasta  el  momento  del  reacomodo.  Aunque  se  deben  recordar las 

limitantes  hist6ricas y ecol6gicas  del  sistema  productivo  antes  del  reacomodo. El impacto 

del  reacomodo  en el nivel  de  la  conformaci6n y organizaci6n  de  las  unidades  domesticas 

es  notable y el  cual  se  describir6  con  mayor  presici6n  en los siguientes  apartados. 
? ,. . .  

I 

’ 7.1 El autoabasto y la produccibn  para  el  mercado 

En una  economfa  mercantil  simple, como lo es  la  economí:i  campesina,  la  producci6n 

de mercandas  tienen  como primer  objetivo  la  satisfacci6n  de  las  necesidades  de  consumo 

de la  unidad  domestica, y en  segundo  lugar  la  producci6n  de  excedentes  para  su 

comercializaci6n, o sea  la venta  de  mercancías  para  obtener  dinero y comprar  otras 

mercancias.  Angel  Palerm (1980) propone  el  analisis  de  la  formula  M-D-M  de Man para 

el anaisis de la articulaci6n de el modo de producci6n  campesino  con el sistema  capitalista 

envolvente.  Palerm  plantea  con  fines  de  contextualizar  histdricamente  el  modelo  de Man, 

una modificaci6n  a dicha f6rmula  para  entenderla  en  relaci6n al sistema  capitalista 
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dominante. De este modo la f6rmula  quedaria  representada  de la siguiente  manera: 

partiendo  de la f6rmula  original M-D-M, en  donde la primera M es igual  a M y la segunda 

M es  igual a M ,  Palerm  lo  plantea  de  la  siguiente  manera: 

La distinci6n  es  necesaria  porque M (la mercancia  vendida)  se  produce al 
modo  campesino y representa  parte  de sus cosechas, artículos de  artesadas 
y animales  domtsticos. La afirmaci6n  anterior no  es necesariamente cierta 
para M (la mercanda  adquirida),  con  frecuencia  es  producida  al  modo 
capitalista y representa,  por lo general,  artfculos  manufacturados  industrial- 
mente.  (Palerm 1980:201) 

Una segunda  modificacidn es, al  papel  del  dinero  en  dos  momentos  distintos a los 

cuales  define  como D y D" ya  que:  en un caso  actúa  sobre  todo  como  medio  de  cambio y 

eií el  otro  ademas  como  medio  de  acumulacibn. (1980:203) 

r 

i El primer  planteamiento detrb de la  propuesta  de  Palerm  es  la  de  entender  la 

articulaci6n  de  los  modos  de  produccibn  que  permite  la  realizaci6n  de  valores y la , 

acumulaci6n  de  capital. 

La transformaci6n  de M-D-M en  otra  fbrmula  m&  compleja  resulta  necesaria 
no  s610 para  mostrar la articulacibn  concreta  del  modo  campesino  con el 
sistema  capitalista, sino tambiCn  para  mostrar  c6mo tienen  lugar  una parte 
importante  del  proceso  de  reproducci6n  ampliada  del  capital. La f6rmula 
transformada  puede  demostrar,  en efecto, que  existe un intercambio  desigual 
de  valores  en  beneficio  del  sistema  capitalista, y que la acumulacibn  de 
capital  se  realiza, en  buena  medida,  a  expensas  de  los  modos  de  producci6n 
no capitalistas.  (Palerm 1980:203) 

Según el  esquema de Palerm  existe un momento  en  que el campesino al no  poder 

aumentar  el  grado  de  autoexplotaci6r1,  esto  es,  alargamiento  de la jornada  laboral  para  la 

produccibn  de  mercandas,  recurre  a  la  venta  de su fuerza  de trabajo  como  mercancía, 
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representada  esta  Última  como MT. Una  vez  hecha  esta  aclaraci6n  se  entiende  entonces 

que, M incluirla  no  s610  productos  físicos  sino  el  trabajo  campesino  vendido por dinero 

(MT) que  se  empleada  a  la vez  para  adquirir M .  (1980205) 

Tanto  la  venta de  mercancías-producto  como  la  venta  del trabajo son  dos  formas  de 

extraccidn  de  valores  al  campesinado,  pero  son  distintas  en  la  forma  en  que  se  efectúa  dicha 

extracci6n. La primera  de  estas,  es la venta de mercancias-producto  que acelera la 

acumulaci6n  capitalista  por  medio  del  proceso  de  circulacibn y por  intermedio  del  sector 

capitalista. En segundo  lugar, al incrementar M' su capacidad  de  vender  trabajo  directamen- - 
te $1 modo capitalista disminuye  de  forma  considerable o bien  se  anula,  a  no  ser  que 

aymente  simultheamente  el nrimero  de  miembros  de la  familia  en  condiciones  de  trabajar. 

:a( 1980206) 

%' 

Las limitantes  a  las  que  se  enfrenta  el  campesino,  por un lado  sino  puede 

incrementar su jornada  laboral o el aumento  de la  distribuci6n  anual  del trabajo, se 

incrementa la posibilidad y necesidad  de  la  venta  de  trabajo. Este argumento  queda  claro 

sobre  manera  una  vez  hecho  el  anaisis  de  los  sistemas  agrícolas  antes y desputs  del 

reacomodo,  la  transformaci6n y alteraciones de  dichos  sistemas  modificaron  drasticamente 

la  composici6n de la  categoría M .  Esto es, el  sistema  de  agricultura  permanente  combinado 

con la ganaderfa y la horticultura,  permitían  una  distribuci6n  regular  de  la  ocupaci6n  de la 

fuerza  de  trabajo  de  las  unidades  domtsticas,  durante  el año, tal  distribuci6n y ocupaci6n 

de la fuerza  de trabajo  familiar  posibilitaba  la produccidn  de  mercancía-producto  suficiente 
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para la satisfacci6n de  las  necesidades  de  consumo  de los grupos domesticos, así como  la 

producci6n  de  excedentes  destinados  a  la  comercializaci6n. 

La venta  de  trabajo en el sistema  anterior al reacomodo  tenía  importancia  relativa, 

pues  s610 se  recurría  a  esta  para  cubrir  las  necesidades en  años  en  que  la  produccibn 

agrfcola  se  veía  comprometida  por un mal  temporal o en la que  los  precios  de  los  productos 

destinados al mercado  no  alcanzaban  para  cubrir  necesidades  del  grupo  domestico o no 

eran  atractivos  para  cultivar. La venta  de  fuerza  de  trabajo  se  dirigía  al  sector  de  servicios, 

la fuerza  de trabajo se  dirigía  principalmente  a  los  Estados  Unidos  con  migraciones 

temporales. 

II I 

En el caso  anterior  la  producci6n  para  el  auto  abasto y para  el  mercado  eran 

* mayores  a la venta  de  fuerza  de  trabajo. La migraci6n  no  se  ve  aquí  como un elemento 

desintegrador  de  la  unidad  domestica, sino como  una  estrategia  de  reproducci6n  de  la 

misma, ya  que  como  resultado  de  la  migraci6n y del  dinero  obtenido  por  la  venta  de  la 

fuerza de trabajo en el  extranjero, se  utilizaba  en  la unidad domestica  para  cubrir 

necesidades  de  consumo y de  capitalizaci6n  de  la  unidad,  mediante la compra  de  animales 

de  trabajo o en la compra  de  fertilizantes y semilla  para  la  producci6n  agrícola,  en  el 

siguiente  apartado  de  este  capítulo  se  presentan  datos  respecto a la  migracibn. 

Sin duda alguna  la  producci6n  dirigida  al  autoconsumo y al mercado  fueron  afectadas 

directamente por el desequilibrio  del  sistema,  se  puede  concluir  a  partir de la  descripcibn 
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de los sistemas  agrfcolas  analizados  en  el  capitulo 5 que  el  autoabasto  dentro  del  nuevo 

sistema  de  agricultura  de  barbecho  se  ve  comprometido  cada  ciclo  agricola  debido  a  la  serie 

de  limitantes  e  incertidumbre  impuestas  por  el  medio  fisico y social  de los nuevos  pueblos, 

sumando a  este  echo la ptrtida  total o parcial  de  otras  actividades  como  la  ganaderfa y la 

horticultura. Se puede  apreciar en la  tabla &, c6mo  la  tendencia  para  satisfacer  las 

necesidades  de  consumo  dentro  de  las  unidades  productivas  familiares,  es  la  de  aumentar 

enormemente el número  de  jornadas por cultivo.  Por  otro  lado  existe  la  imposibilidad  de 

ocupar la fuerza  de  trabajo  familiar  durante  todo  el año, ya  que  el  número  de  actividades 

productivas  tanto  agropecuarias y de  horticultura  fueron  reducidas o cortadas  de tajo por 

la  inundaci6n  de los terrenos mAs productivos  del  sistema  anterior. La misma  tabla 4 

ejemplifica  la  distribuci6n  del  trabajo  domtstico  durante  el afio. No es  dificil  de  entender 

/el  por  que  de  la  explosi6n  de los flujos  migratorios  despuCs  del  reacomodo,  en  este  segundo 

.. .' momento  el  equilibrio  interno  de M se  transform6, ya  que  no  se  alcanzan a  cubrir  las 

! 

necesidades  de  consumo y mucho  menos  de  produccidn  de  excedentes  para su comercializa- 

ci6n, a s f  que  una  de  las  estrategias  a  las  que  han  tenido  que  recurrir  las  unidades 

domksticas  de la comunidades afectadas,  es  la  migraci6n. En primer  lugar,  los flujos 

migratorios se dirigen  a  los  Estados  Unidos y en  segundo  lugar,  al interior de  la  República 

Mexicana, cuyos  principales  puntos  de  destino  son:  la  Ciudad  de  Mexico,  Cuernavaca, 

Iguala,  Toluca y Guadalajara. 

Otro  aporte  importante  para la satisfacci6n  de  las  necesidades  de  alimentaci6n  se 

vek cubierta  con  la  proteína  animal  obtenida de  la leche, quesos,  huevo y demas  derivados 



133 

de  animales  domCsticos, como se describi6  en  el  capítulo 6 la ganadería  y cria de  animales 

domtsticos  se vi6 afectada  seriamente. En primer  lugar, por la perdida  de  espacios 

domtsticos  con  fines productivos  como  lo  eran  corrales,  chiqueros y potreros, ya  que  el 

trazo y distribuci6n  de los nuevos  pueblos  no  corresponden  a l a s  necesidades  de  espacio 

productivo  de  una  familia  campesina  (vCase  el  capitulo 4). 

Por otro  iado,  la produccidn  para  el  mercado  de  productos  @colas y pecuarios 

desapareci6  casi  totalmente, sin alternativas  de  actividades  de  horticultura,  pecuarias y 

--- bmerciales. Con la  simplificaci6n  del  sistema,  los  productores  tienen  que  hacer  una 

decisi6n  no muy difícil  de  adivinar,  entre  producir  maiz,  frijol y calabaza  para  satisfacer 

medianamente  las  necesidades  de la unidad  domtstica y la  producci6n  de  cultivos 

comercializables  en  el  mercado. En los  nuevos  poblados, lo limitado  de  las  tierras  agricolas 

y baja  calidad  de  las  mismas no permiten  tener  una  variedad  de  cultivos  como  en el  sistema 

de  agricultura  anterior al reacomodo. Las siguientes  tablas y grificas ejemplifican la 

diversidad  de  cultivos y el cilculo de los costos  de  producci6n  en  ambos  sistemas  tanto  en 

ttrminos  econ6micos  como en energtticos  (jornadas/hombre)  por  hectarea  cultivada. 

Debido  a  las  condiciones  del  nuevo  entorno  se  dificulta la satisfacci6n de  las 

necesidades  de  consumo, y por ello se  han  tenido que buscar formas  alternativas. 
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Tabla *h: Costo  jomadas/hombre por 1 hectarea  cultivada  (sistema  de  tlacolol) 

Mafz con FRIJOL  TOTAL 

calabaza 25 hecthrea  Jomadas/Hombre 

1 hectrea 

MAR 20 

ABR 3 

MAY 5 

JVN 3 

A L  3 

+AGT 1 

SEPT 3 

OCT 5 

NOV 7 

DIC O 

ENE O 

FEB O 

O 

O 

2 

2 

2 

. 7  

2 

2 

5 

O 

O 

O 

21 

20 

3 

7 

5 

5 

8 

5 

7 

12 

O 

O 

O 

71 
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7.2 El trabajo y la migraci6n 

E n  este  apartado  se  describen la distribuci6n  del  trabajo  familiar  en  los  dos  sistemas 

confrontados  hasta  ahora. Esta comparacidn  brinda  datos  de  ambos  sistemas  productivos. 

7.2.1 El trabajo 

La disuibuci6n  del  trabajo  domdstico y su diversificaci6n  en  actividades  agropecuarias, 

comerciales y venta  de  fuerza  de  trabajo  se  encontraban  definidas  en  base  a un número  de 

,actividades  productivas  a  lo  largo  del ai~o. ' Dicha  organizaci6n y distribuci6n  del  trabajo 

1' giraban  entorno  a l a s  actividades  arriba  mencionadas.  De  estas,  la  agricultura  era  la 

actividad  que  absorbia la mayor  cantidad  de  trabajo.  Con  la  perdida  del  principal  recurso 

productivo (la tierra) y la  descapitalizaci6n  de l a s  unidades  productivas-domtsticas  (debido 

a  la pkrdida parcial o total  de:  ganado,  frutales,  espacios  domesticos  productivos y las 

indemnizaciones  pagadas  por  debajo  de su valor p o r  la CFE), transfonnaron'dr6sticamente 

el mapa  de la organizacidn  econ6mica y social  de  las  comunidades  afectadas  por el embalse 

de la presa. 

i 

Las siguientes gr6ficas brindan  una  idea  de la  distribucih del trabajo  agrícola  en  el 

sistema  de  agn'cultura  permanente  anterior  al  reacomodo (grifica 1) y en el  sistema  de 

agricultura  de  barbecho  "tlacolol"  (grS1ca 2). 
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GrBfica: 1 Agricultura  permanente  en los tres pisos ecol6gicos. 

Distribucibn  del  trabajo  agricola 
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E n  esta  grdfica  se  representan  el  número  de  jornadas/hombre  por  cultivo y su 

distribuci6n  a lo largo  del  aiio,  se  puede  apreciar  que la tpoca en  que  se  demandaba un 

mayor  esfuerzo  era al inicio  del  temporal,  durante  la  preparaci6n  de los terrenos y la 

siembra  de los mismos. Estas  actividades  eran  realizadas  por la mayoría  de los grupos 

domCsticos  en  mayor o menor  grado,  es por esto  que  opt6  por  presentar  el  número  de 

jornales por 2 hectdreas  cultivadas  que  era la media,  dentro  de  este  sistema  por  las 

unidades domtsticas. Los cultivos  de  riego  eran la  sandla y el  mel6n  que  se  sembraban  en 

la vega  del Rio Balsas, el resto  de los cultivos,  maíz, frijol, calabaza,  ajonjolí y cacahuate 

eran  cultivos  de  temporal.  Cultivos  como  el  maíz y el  ajonjolf  cuando  se  sembraban  en  mas 
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de dos hectAreas  requedan el uso de  mano  de  obra  contratada  durante l a s  & p o c a s  de 

preparaci6n  de  la  tierra  (mayo-junio)  siembra  (junio-julio) y cosecha  (octubre-noviembre). 

La inundaci6n  de los terrenos  en  donde  se  desarrollaban  estas  actividades trajo  como , 

consecuencia un cambio  cualitativo,  que se refiere  a l a s  especies y variedades  cultivadas y 

otro cuantitativo  en  cuanto al número de especies y variedades, asf como el número  de 

hecttireas  cultivadas. La siguiente @ita ejemplifica  la  distribuci6n  del  trabajo  agfcola  en 

el  nuevo  sistema, asf como la reducci6n  de  especies  por cultivo, antes  del  reacomodo: 

GrAfica. 2: Agricultura  de  barbecho  en  tierra  caliente o templada. 
Distribuci6n  del  trabajo  agricola. 

. Jornada#/Hombre por hect6rw 

......................... 

O . . . . . . . . . .  , 
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Son  notorios  los  cambios a raiz de la  inundaci6n  del  microhAbitat m& productivo, 

ya  que el nuevo  entorno  presenta  una  serie  de  limitaciones  como  lo  es la menor  calidad  de 

los terrenos,  la  tecnologia m& simple y la  ptrdida  de  algunas  especies  cultivables.  (vease 

la tabla 5 en el capitulo 5) 

-"-s.' 2.1 L a  migracidn 

La migraci6n  como  estrategia  econ6mica  seguida  por  las  familias  de  la  regi6n no es  algo 

nuevo dentro de  las  comunidades  estudiadas, los flujos  migratorios  abarcan 3 generaciones 

de la poblaci6n  Balseiia=. La migraci6n  hacia los Estados  Unidos  comenzd  en  la  decada 

de  los  cuarenta  con  el  programa  "bracero",  son  varios  los jefes de  familia  que  fueron  a 

trabajar al norte  durante  este  período.  Según  los  datos  aportados  por  la  Brigada 

Interdisciplinaria  de la CFE (1981), el 5 1  porciento  de  las  familias  (distribuidas  en 13 

, comunidades y rancherias)  habian  tenido  al  menos un miembro  de la familia  trabajando 

fuera de la  localidad.%  Como  ya  se  menciond uno de  los  principales  destinos  de  la 

migraci6n  balseiía  es  la  ciudad  de  Chicago,  aunque otros destinos  de los flujos migratorios 

%tase, Bravo Fuerte, Luz. LP migraciibn como estrategia  repmductiva de las unidades  abmCsticas 
canrpesinas,  en Nuevo Balsas  Guerrero. Tesis, Departamento  de  Antropología  Social, UAM-I, 
Mtxico, D.F. 

%laycotre, Jorge I. Obra  citada,  phg. 123 
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son la Ciudad  de  M6xico y Cuernavaca. Los trabajos de los migrantes  en  Estados  Unidos 

son  principalmente  como  obreros y dentro  del  sector de  los  servicios. 

Despues  de  que el programa  brasero  termin6,  la  migraci6n  continuo, ahora  de  forma 

ilegal;  el caricter de l a s  primeros  flujos  migratorios  era de caricter temporal  con  estancias 

de 2 a 4 &os, en la dCcada  de  los  ochenta  se  presentaron  flujos  migratorios  de caricter 

permanente  en  donde  j6venes  migrantes  arreglaron sus papeles y se han instalado 

permanentemente. 

El reacomodo  marco  otra  etapa  en  la  historia de los  flujos  migratorios  de  la  regibn, 

,: el reacomodo  con  la  consecuente  desarticulaci6n de la econom’a  domestica  sumado  a la 

,) escasez o carencia  total de tierra y ante las limitantes  impuestas  por  el  media y la carencia 

” de  polos  de desarrollo  econ6mico  locales, causaron  una  explosi6n  de  nuevos flujos 

migratorios  que  se  dirigen  hacia  Chicago,  California. la ciudad  de  MCxico, Guadalajara y 

Cuernavaca. 

Los efectos de la  migraci6n son muy notorios  en los tres  poblados  estudiados,  pero 

sin duda  alguna el  mejor  ejemplo  lo  brinda  la  comunidad  de  Nuevo  Balsas,  siendo este 

último el  poblado  m8s  grande  del  reacomodo  con S-!@ casas  en  el que se reubicaron a 

familias  provenientes  de 4 comunidades, y en  donde solo alrededor  de 60 jefes de familia, 

ejidatarios, o hijos de ejidatarios  que  pertenecen  al  ejido  de Río Balsas  (Balsas  Norte) 
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tienen  parcela, y de estos  solo 11 ejidatarios  tienen  parcela  doble, o sea solo 11 ejidatarios 

pueden  sembrar ail0 con año. 

Un grupo  reducido  de  pequeíios  propietarios  tienen  grandes  terrenos  a l a s  afueras 

del  pueblo  (Vicente  Salgado,  Nacho  Miranda y la  familia  Salgado)  en  donde  tienen heas 

de  cultivo,  potreros  para su ganado y grandes  huertas  frutales. 

Ante  estos  datos  (que no dejan  de  causar  asombro)  se  plantea la pregunta iquk pasa 

con el resto  de  los  pobladores  alrededor de 450 grupos domtsticos que  se  encuentran 

dtsvinculados  de sus tierras, inundadas o incomunicadas, y que  no  tienen  alternativas  de 

empleo? 

/ 

No es  raro  que  el  visitante  encuentre  este  pueblo  semi-abandonado,  las  casas 

cerradas  se  cuentan por decenas",  por  otro  lado  es  común  observar  antenas  parab6licas 

en los techos de las  casas  de  la  comunidad,  otro  indicador  es  la  presencia  de  autos, 

televisores,  videocasseteras y otros  enseres  domksticos  provenientes  del  norte,  pero  ¿de 

ddnde sale el  dinero  para  comprar  aparatos  caros  siendo  tan  precaria  la  situaci6n  de  las 

familias  del  pueblo?,  si  alguien  visita la oficina de correos o la  caseta  telef6nica  del  lugar 

(en donde el  número  de  llamadas  que  se  reciben  del  norte  diariamente  dan  una  idea  de  la 

magnitud  de la  migraci6n)  puede  darse  cuenta  de  donde  proviene el dinero. Las remesas 

"De acuerdo con los recorridos efectuados  durante el trabajo de campo en 1989 se contaban alrededor de 
80 casas deshabitadas, esta cifra en una  visita al campo (septiembre-octubre de 1992) rebazaba de las 100 casas 
deshabitadas. 



141 

de d6lares  provenientes  del  norte  es un momento muy esperado  por  las  familias  de  Nuevo 

Balsas, Hern6ndez (1991) hace un c6lculo  del  promedio  mensual  de  las  remesas  de  d6lares 

que  llegan  a  Nuevo  Balsas,  el cual es  de 200 d6lares  en  promedio,  por  esto  no  seria 

aventurado afirmar que el  pueblo  de  Nuevo  Balsas es un pueblo  subsidiado  por  d6lares. 

Para  ejemplificar  el  fen6meno de la  migraci6n  se  presenta un caso, con un historial 

de  migraci6n. 

Familia  Rom6n 

El señor  C. R o m h  es  el jefe de  una  familia  de 9 miembros  que  viven  en  el  poblado  de 

Nuevo Balsas; el señor  Roman  comenta  que  aún  siendo  soltero  se  fue a trabajar al norte 

contratado  a  traves  del  programa  bracero,  en  el  año  de 1955 para  trabajar en California, 

el señor Roman tuvo  que  viajar a la ciudad  fronteriza  de  Empalme  en el estado  de  Sonora 

en  donde  se  realizaban  las  contrataciones,  ya  en los Estados  Unidos  trabaj6 dos  años  como 

asalariado  agrícola,  trabajo  en l a s  cosechas  de esphago y cebolla  en  donde  ganaba 7 6 6 

dblares  diarios. De regreso  en  Balsas  se caso y no  volvi6 a  migrar. El señor  Roman  antes 

del  reacomodo vivía con su familia  en  el  poblado  de  Balsas  Sur,  pero  era  ejidatario  de 

Balsas  Norte  (ejido  Río  Balsas)  en  donde  tenia 2 parcelas  de  "bajiales"  de 6 has cada una 

en  donde  anualmente  cultivaba  con  arado 4 has maíz,  calabaza y una  ha  de  zorgo  que 

utilizaba  como forraje para su ganado,  el  señor  Roman  era  propietario  de 70 cabezas  de 

J 
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ganado, gdemb se  dedicaba  a  la  cría  de  cerdos y gallinas, ademb tenía  los  siguientes 

animales de trabajo 3 burros, 3 mulas y un caballo. 

Con el reacomodo  en 1986 el seiior  Roman  perdi6 sus 2 parcelas al ser inundadas 

por el agua  del  embalse,=  actualmente  no  cuenta  con  tierras ni para su ganado, ni para 

cultivar, el reacomodo a parte  de  ocasionar  la  perdida  de su tierra  ocasiono  otros  trastornos 

que  obligaron la migraci6n de cinco  de sus hijos. A acusa  del  reacomodo  el  sefior Romin 

perdi6 15 cabezas  de  ganado  vacuno, 8 marranos, un caballo y una  burra  con 2 crfas, al 

igual  que la mayoría  de  los  propietarios  de  ganado,  la  causa  principal  de  la  muerte  del 

ganado y animales  fue  por un lado la insolaci611, ya  que al subir  nivel  del  agua  los  animales 

tuvieron  que  subir a las  lomas  de  los  cerros, y puesto  que  la  inundaci6n  se  realizo  a 

principios  del  temporal (6 de  junio  de 1986) los  Brboles  no  tenían follaje que  proporcionara 

sombra  a  los  animales y muchos  de  ellos  murieron  por  insolaci6n 39, otra raz6n fue "que 

a los animales trepados en  las  lomas  les  agarraba  lejos el agua para beber" menciona  el  seiior 

Romin. 

Una vez  instalados  en  el  nuevo  pueblo, y al  carecer  de  maíz,  puesto  que  los  cultivos 

se  perdieron  a  causa  de  la  presa, y de  nuevas  fuentes  de trabajo  tuvieron  que  recurrir  a sus 

= La indemnizaa6n  por  concepto  de sus parcelas  no  se  realin5 sino hasta 1991, cinco años despues  de 
efectuado el reacomodo,  recibi6 p o r  dicho concepto la  cantidad  de $7'800,000. mil pesos 

39Antes del reacomodo  a  las orillas del Río Balsas se encontraban  "azuchiles"  arboles  siempre  verdes de 
una  amplia  copa  que  proporcionaba  sombra  para  el  ganado  a  lo  largo  de  la  Cuaresma. 
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ahorros, la venta y consumo  de sus animalesa, la familia Romh tuvo  que  vender la mayor 

parte  del  ganado  que le sobrevivía, a s €  como 12 cerdos y de  30  gallinas  que  consem6  se  las 

fueron  comiendo  poco  a  poco  durante  los  dos  primeros  años. Este fendmeno  de 

descapitalizaci6n  de la unidades  domCsticas  se  suma a  la  lista  de  detonantes  de la migraci6n 

en la regi6n  afectada por la presa. 

A partir  de 1987 los  hijos  del señor Romhn  comienzan a migar a los Estados  Unidos. 

En 1987, el hijo mayor  migra a Los Estados  Unidos,  estuvo 4 meses  en  California  antes  de 

ir a  Chicago  en  donde  radica  hasta  la  fecha y trabaja en  una flbrica de tornillos. En 1988, 

el segundo  hijo  de la familia miga a  los  Estados  Unidos,  viaja  directamente  a  Chicago  en 

donde  se  encuentra  instalado su hermano  mayor,  trabaja  como  encargado  de un taller 

mednico. En enero de 1990 migra un tercer  hijo,  este se uni6 a sus hermanos  en  Chicago 

y de  acuerdo  con  el  señor R o m h  entro  a  trabajar  al  tercer  día  de su llegada  en  una flbrica 

de  dulces. En Julio de 1992 dos  hijas  viajaron  a  Cuernavaca  a vivir con  los  hermanos  de  la 

esposa  del  señor, Romln, ya  en esa ciudad  entraron  a  trabajar en una  f6brica  de  cer6mica. 

La familia  Roman  recibe de sus hijos  en los Estados  Unidos  la  suma  de 200 a 300 d6lares 

mensuales. 

%te fue un hecho c o m b  de todas l a s  familias en l o s  dos primeros años que vivieron  en el nuevo pueblo 
tuvieron que gastar el dinero por conccpto de las indemnizaciones (por debajo de su valor real) rcciiidas por 
sus bienes  afectados  distintos  a la tierra, como corrales y &boles  frutales, así como  a  la 
venta  de sus animales  para  comprar lo necesario  para  subsistir. 
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8 CONCLUSIONES 

A travb de  los  capítulos  precedentes  se  intent6  presentar  las  conceptualizaciones y 

descripciones  de  los  sistemas agrfcolas estudiados,  afectados  por  la  construccibn  de la presa 

hidroelkctrica "El Caracol". El punto  de  partida  consisti6  en  delimitar y ubicar  a la zona 

estudiada  en  base  a  criterios  cecol6gico-culturales. 

Como  se  expuso ya, la zona  estudiada  se  encuentra  en  la  parte  media  de  la  zona 

denominada Tierra  Caliente que  abarca  a  los  estados  de  Guerrero y Michoachn y que  sigue 

el cauce  del Río Balsas. La vegetacidn  predominante  es  la  selva  baja  caducifolia, o sea, que 

,la mayoría  de los Arboles  pierden su follaje por un período  de  cuatro  a  seis  meses. Esto es 

/ debido  dos  estaciones  bien  marcadas:  la  de  secas y la de lluvias. Cada  una  con  seis  meses 

de duraci6n  aproximadamente. La topografía  es  accidentada,  el  número  de  planicies y valles 

I 

que se  extienden  en  ambas  rnhgenes  del Río Balsas son escasas. L a  temperatura  media 

nual  es  de 26 grados  centígrados y la  precipitaci6n  media  anual  es  de loo0 milímetros. 
-Y.-..." 

Estas  condicionantes  climaticas y topograficas  sumadas  a un limitado acceso  a 

crCditos,  maquinaria  e  infraestructura  de  regadío,  llevaron  a  los  campesinos,  organizados 

en  unidades  domesticas  de  producci611,  al  desarrollo  de un sistema  agro-pecuario  bastante 

complejo. En este  punto  la  categoria  de  agroecosistema  fue  una  herramienta  que facilit6 

la definici6~ organizaci6n y descripci6n  del  sistema  agricola  (agricultura  permanente) 

practicado  antes  del  reacomodo,  junto con la  horticultura y la  consiguiente  transformaci6n 
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de  los  mismos  con  el  inundamiento  del  embalse. El sistema  resultante  es  una  simplificaci6n 

del  sistema  de  agricultura  permanente,  dicha  simplificaci6n  fue  en  el  nivel  de  el  número  de 

especies  cultivadas, su extensi6n y las  ttcnicas  utilizadas. El sistema  resultante  cae  dentro 

de la definici6n  de  agricultura  de  barbecho o tumba y roza. 

Se pudo  observar  que el embalse  de la  presa  afect6  principalmente  aspectos  de  la 

vida  social y econ6mica  de  los  pueblos  reacomodados. 1) El embalse  trajo  como  primera 

consecuencia la inundaci6n  de la  tierra m& productiva,  que  era  la  de  menor  extensi6n 

__ __ dentro  del  sistema,  planicies y lomerios  de  pendientes  suaves,  estos  suelos  eran  ricos  en 

materia orghica depositada  por  las  crecientes  anuales  del Río Balsas. Hay  que  tomar  en 

cuenta  este factor, ya  que  no  hubo  ninguna  restituci6n  de  tierras a  los  ejidatarios  afectados 

y que el  importe  de  la  indemnizaci6n  no  fue  pagado, sino cinco  afios  desputs  de  efectuada 

. la  inundaci6n. 2) La descapitalizacidn de las  unidades  productivas  familiares,  al afectar 

principalmente  huertos,  que  fueron  pagados muy por  debajo  de su valor real; la  pCrdida  de 

espacios  productivos  domtsticos  como:  trojas  para  el  almacenamiento  de  semilla y corrales 

para la cría de  animales  domtsticos,  que  no  se  proporcionaron  en  los  nuevos  pueblos 

construidos  por la CFE. Una  consecuencia  indirecta  fue  la  pkrdida  total o parcial  de 

ganado,  ya  que  se  tuvo  que  vender  por  no  poderlo  transportar a  los  nuevos  pueblos, o por 

muerte  de  los  mismos  por  insolaci6n o por  envenenamiento  a  causa  del  agua  del  embalse. 

3) Como  consecuencia  de  los  dos  puntos  arriba  citados  la  transformaci6n y desequilibrio  del 

sistema  productivo,  trajo  entre  otras cosas la  migraci6n  masiva  a  los  Estados  Unidos, a la 

ciudad  de  MCxico,  Cuernavaca e Iguala  principalmente. 
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El an6lisis  de la capacidad  de  reproduccibn  de  las  unidades  domtsticas,  se  hizo  en 

base  a  la  f6rmula  M-D-M  de  Palerm,  dicha  f6rmula  permite  analizar  las  magnitudes  de  la 

satisfacci6n de l a s  necesidades  familiares  a  traves  de  la  produccibn  de  mercancías  para  el 

autoabasto,  la  producci6n  de  mercancías  para su comercializaci6n y la venta  de  fuerza  de 

trabajo. De la  proporci6n y magnitud  de  estos  tres  elementos  se  entiende  la  transformaci6n 

del  sistema  productivo  local  desputs  del  reacomodo  analizada  en  el  capitula  siete. 

Se pudo  concluir  que  como  consecuencia  directa  de  la  ruptura  del  sistema  productivo 

". tradicional,  cimiento de la economía  campesina  (de  producci6n y consumo),  se afea6 

directamente  la  capacidad  de  reproducci6n  de  las  unidades  productivas  familiares,  se vi6 

comprometida  la  capacidad  de  satisfacci6n  de  las  necesidades  de  consumo,  la  ocupaci6n y 

la  distribuci6n  anual  de  la  fuerza  de trabajo  familiar.  Dado  que, despues  del  reacomodo no 

se  restituyeron  las  condiciones  necesarias  de tierra, espacios  domesticos  productivos, así 

como  proyectos  econ6micos  para  la  poblaci6n  afectada,  las  comunidades  abandonadas  a su 

suerte,  por  la CFE, y por los gobiernos  estatal y federal, tuvieron  que  hechar  mano  de  una 

increíble  capacidad  de  subsistencia  usando sus recursos  culturales y econ6micos  para 

sobrevivir  ante  las  situaciones  adversas  a  las  que  se  les  confin6. 

Dichas  estrategias  involucraron  el  aprovechamiento de tierras  de baja  calidad,  antes 

consideradas  como  la  periferia  del  sistema,  implementaci6n  de  una  agricultura  de  barbecho, 

con  una  tecnología muy simple, y en  donde  el  trabajo  humano  es el principal  insumo. El 

manejo y combinaci6n  de  especies y variedades  vegetales  adaptadas  a  diferentes 
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microhabitats  ayudaron  a  procurar  el  autoabasto  de  los  pocos  campesinos  que  tienen  acceso 

a tierra  agricola  en  los nuevos  poblados. 

Los flujos migratorios  fueron  el  resultado  directo  de  la  ruptura del delicado  equilibrio 

del  sistema  productivo  tradicional,  al  disminuir  drhticamente  la  capacidad  de  satisfacci6n 

de  las  necesidades,  debido  a  la  p&dida de  actividades  productivas, y de la tierra, principal 

recurso  productivo  de  la  mayorfa  de  las  familias  afectadas. La migración,  como se hizo  ver 

en el  apartado  correspondiente,  es  otra  estrategia  seguida  por  la  población  reacomodada, 

siendo  los  principales  destinos  los  Estados  Unidos y las  ciudades  de  Iguala,  Cuernavaca y 

Mexico. La migracidn no es un elemento  desmembrador  de  las  unidades  domesticas,  por 

el contrario  es  una  estrategia  de  reproducci6n  del  grupo  domestico  en sí. Las remesas  de 

d6lares  que  llegan  mensualmente  a  los  pueblos  estudiados  se  pueden  calcular  en  varios 

miles,  los  d6lares  son  invertidos  en  la  compra  de  animales  de  trabajo o domesticos  (gallinas 

y cerdos) o en el  establecimiento  de  pequeños  comercios,  así  como en la  compra  de 

articulas suntuarios. 

Tal es  el  precio  pagado  por los pobladores  de  la  parte  media  del Rio Balsas  en  haras 

del  progreso  de  la  naci6n,  las  experiencias  del  Balsas  quedan  como un legado en  la  larga 

historia  de  reacomodos  del  país  que  han  dejado  devastaci6n  ecol6gica de miles  de  hectAres, 

ilegalidad y cormpci6n en la  construci6n  de  las  presas, y la  pauperizaci6n  de  la  poblaci6n 

afectada,  casi  siempre de  Areas  rurales o indigenas. 
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Anexo1 

Cronología  del  conflicto  entre  ejidatarios  del  pueblo  de  Balsas Sur y la Comisidn Federal 

de Electricidad (CFE) 1986-1991. 

Como ya mencione  con  anterioridad  el caso de Balsas Sur es único en  la  historia  de 

eacomodos  del  pais,  puesto  que  ha  sido  el  primer  grupo  de  afectados  por  la consmcci6n 

\e un presa  en  demandar y ganar  la  demanda  a  la. CFE. Las anomalias y corrupci6n 

--dstuvieron  presentes  durante  el  perlodo  de  comtrucci6n  de  los  nuevos  poblados,  como ya 

,;e dijo la construcci6n  de  los mismos estuvo  en  funci6n  de  los  intereses  de la CFE y de 

caciques  locales. 

Acontinuaci6n  se  presenta un  resumen  de  los  acontecimientos mAs importantes 

entorno  a  este  conflicto,'  durante un periodo  de  cinco &os 1986-1991. 

En junio de 1986 se  cierran l a s  compuertas  de la  presa  hidroel6ctrica  Ingeniero 

Carlos  Ramirez  Ulloa "El Caracol",  causando  la  inundaci6n  del  Area  del  embalse (46.8 

M), las  tierras  inundadas  eran  ejidales  en 83% y 17 % de  propiedad  privada,  en  donde 

se encontraban  asentadas 13 comunidades  campesinas  con  una  poblaci6n  total  de casi cinco 

mil habitantes. 

'Un a d i s i i  completo  de  los  antecedentes  del conflicto polftico durante el reammodo de poblacidn se 
puede  ver en Escalante  Lourdes, 1989, Obra atada. 
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Uno  de  los aspectos centrales de  los  origenes  del  conflicto  fue  el  marco  de ilegdidad 

en el que  se  desarrollo  el  reacomodo y el  embalse  de  la  presa,  pues  al  momento  de la 

inundacidn  no  existian  los  decretos  de  expropiaci6n  correspondientes  sobre  los  terrenos 

ejidales  afectados,  a excepcidn del  decreto por afectaci6n de 35 has.  del  ejido  de  Puente Sur 

Balsas,  por  otra  parte no  se  habia  llegado  a un acuerdo  con un grupo  de ejidatarios de 

Balsas Sur y Tecomapa  que  deseaban  la  construcci6n  de sus nuevos  poblados  dentro  de sus 

terrenos  ejidales, ya  que  no  habían  aceptado  ser  rehubicados  en  el  nuevo  poblado  de  Cruz 

Labrada  (oficialmente  Nuevo  Balsas),  sumando  a  esto  la  negativa  de  este  último  grupo  a 

" aceptar  las  indemnizaciones  ofrecidas  por  la CFE sobre sus bienes  distindos  de  la  tierra,  por 

considerarlas  por  debajo  de su valor  real y se  estaba  negociando  con  la CFE la  revaluaci6n 

de  las  indemnizaciones. Ademk este grupo de  ejidatarios  contaba  con un amparo  ante un 

agente  del  Ministerio  Público  de  Acapulco  a su favor  para  la  suspensidn  temporal  de  la 

obra  con  número  1233/986  con  fecha  del  25  de julio de  1986. 

E n  la  última  asamblea  general  antes  de  la  inundaci6n  a  la  que  convoc6  la Secretaría 

de la Reforma  Agraria (SRA) la CFE y el  Comisariado  Ejidal  de  Puente Sur Balsas junto 

con el  consejo  de  vigilancia  que  se  realiz6  el  9  de julio de  ,1986,  en  donde  se  encontraban 

reunidos  ejidatarios,  hijos  de  ejidatarios y avecindados y los  siguientes  funcionarios:  Martha 

Saavedra Bello y Roberto  Robles  Vergara  representante de la  Delegaci6n  Agraria  del 

Estado,  Lic.  Ubaldo  Castro  comisionado  por  la  Liga  de  Comunidades  Agrarias y Sindicatos 

Campesinos  en  el  Estado,  Ingeniero  Rafael  Treviño  Parker  Superintendente  del P.H. 

Ingeniero  Carlos  Ramirez  Ulloa,  Ingeniero  Miguel  Zuñiga  Ramírez jefe de la  oficina de 
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indemnizaciones y reacomodos  de la C F E ,  y Reyna  Mendoza  Toledo  representante  del 

gobierno  del  estado. En esta  asamblea  la  autoridades  a  cargo  de la obra  pretendfan el 

finiquito  de  las  indemnizaciones y el  arreglo  con  el  grupo  de  Balsas Sur sobre el nuevo 

poblado. 

La agenda  contemplaba  los  siguientes  puntos a tratar. 

1) Revisar  los  avalúos  presentados  por  la  CABIN  (Comisi6n  de  Avalúos  de Bienes 

" ""Nacionales) 

2) En relaci6n  a  las  indemnizaciones de  las  que  son  beneficiarios  los ejidatarios,  hijos 

de ejidatarios y avecindados. 

E n  relacitin  a  estos  dos  puntos  el  Ingeniero  Miguel  Zuñiga  Ram'rez  manifesto,  que 

era  portador  de  los  cheques  relativos  a las indemnizaciones  para las personas  que  iban  a 

perder, sus casas,  ganado y sus &boles  frutales. Por el  otro  lado el grupo  de ejidatarios 

inconformes  contaba  con  una  lista  de  avalúos  elaborados  a  petici6n,  de los primeros  por el 

Arquitecto  Heriberto  Martinez  Barrera. Por tal  motivo  los  ejidatarios  solicitaron  al 

Ingeniero  Zuñiga  que  les  facilitara la lista de  los  avalúos  realizados por la CABIN para 

comparar  ambos  tabuladores. El mencionado  Ingeniero no llevaba  consigo la lista  de  los 

avalúos y s610  tenfa la lista  de  personas  afectadas y de l a s  cantidades  totales  a  pagar. 
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Ademh en  esta misma asamblea se le  pregunt6 a  los  funcionarios  de  la CFE la 

fecha  de la inundaci6n  del  embake+ a lo  que  estos  respondieronque no rmimt para d o .  

Los acontecimientos  del  desarollo  de  esta  asamblea  se  encuentran  asentados  en un 

acta  notarial,  hecha  a  petici6n  del  grupo de ejidatarios,  levantada por el Notario Público 

número 1 de la Ciudad  de  Chilpancingo.  (Se  anexa  copia  del  original) 

A pesar  de  lo  declarado por los  funcionarios  de  la CFE en  dicha  asamblea y sin 

haber  llegado a un arreglo  legal con los ejidatarios  inconformes  se  efectu6 la inundacidn 

del  embalse  el 28 de julio de 1986 sin  previo  aviso a  la  poblaci6n  que  permanecia  dentro 

del  &rea  a  inundar,  lo  cual caw6 la pkrdida  del  patrimonio  de 33 familias, casas, enseres, 

&boles  frutales, y maíz. 

, 

Ante este hecho ilegal,  el grupo de afectados  prsent6 una demanda  legal  ante  la 

gencia  del  Ministerio  Público  Federal  en  la  Ciudad  de Iguala, Guerrero,  encontra de  la 

CFE o quien  resrrltar6  culpable  imputando  los  siguientes  delitos: 

1) Dafío  en  propiedad  ajena y despojo 

2) No se sigui6  el  proceso  de  expropiaci6n  seiialado  en  la L e y  de  la  Reforma 

Agraria, pues se  tom6 posesi6n  de los terrenos  que  serían  afectados por la  expropiaci6n, 

pero sin que existiera  el  decreto  correspondiente.  Dicha  ocupaci6n  se bas6 en un acuerdo 

celebrado  entre la CFE y l a s  autoridades  ejidales  (de Balsas Norte), quienes por ley  no  se 
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encuentran  facultadas  para  celebrar  tales  acuerdos,  violando así los  amiculos 121 y 127 de 

la ley de  la  Reforma  Agraria y los artfculos 214 fracci6n I; 395 Fracci6n I1 y 397 fracci6n 

f y I1 del &digo  penal  federal. 

3) Los avalúos  por  concepto  de  indemnizadones  de  bienes  ajenos  a  la  tierra, no 

fueron  realizados  en su totalidad pcr  el organismo autorizado  para  efectuarlo, según lo 

establece el artkulo 121 de la Ley Federal de  la  Reforma  Agrarla. 

Los quejosos  levantaron las siguiente  averiguaciones  previas  en  contra de la CFE 

I 90/87,49/87,   64/87,  con  fecha  del 21 de  octubre  de 1986, las  cuales se integraron  ante la 

agencia  del  Ministerio  Pliblico de  la  ciudad  de  Cuernavaca, ya que  en  la  ciudad  de  Iguala 

esa  dependencia  a  cargo  del  Lic. Jose María  Cardenas  Garcia  se  nego a recibir  la  demanda 

en  dos ocasiones,  con  fechas  del 13 de  octubre de 1986 y 16 de  octubre  de  ese mismo &o. 

Ante  la  negativa  del  agente  del MP en Iguala, para  levantar l a s  averiguaciones,  el  grupo  de 

ejidatarios  habilmente se  presentó  en  la  segunda  ocasi6n  acompañados  de un notario 

público  para  asentar  en  una  acta  notarial  lo  declarado  por  el  agente  del MP para  no  aceptar 

la demanda,  en la cual  se  describe lo siguiente: 

El agente  del M p  Jose Maria ardenas Garcia, [...I se  neg6  terminantemente 
z recibirla  aduciendo  que  no  podia  meter  a la c&cel  al  Superintendente  de 
la Planta Hidroeltctrica Ing. Carlos Ramirez Ulloa,  construida por la 
Comisi6n  Federal de Electricidad ni a su Director, [...Iz 

'Fuente:  Tomado  del escrito enviado p o r  los qcejmos  al Lic. Sergio Gar& Ramfry procurador  del La 
kepúbila con fecha  del 4 de Noviembre  de 1986. 
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Durante  los  cinco  afios  siguientes a  la  fecha de  la  inundaci6n los quejosos  tuvieron 

que  enfrentar una serie de  irregularidades y trabas  para  el  seguimiento  de  la  demanda  legal 

en  contra de  la CFE. La lista  de  dependencias  de  gobierno a l a s  que  tuvieron  que  recurrir 

una y otra vez  es  larga.  Dicha  lista la forman l a s  siguientes  dependencias:  el  Ministerio 

Público  Federal,  la  Secretaria de  la Reforma  Agraria,  Oficinas de queja de  la  Presidencia 

de la  República,  Comisi6n  Nacional  de  Derechos Humanos, Procuradoria  general  de la 

República y al  Gobernador  del  Estado  de  Guerrero Jod Francisco  Ruiz  Massieu. 

A pesar  de  los  largo y desgastante  de  este  proceso  legal y al  cabo de cinco  años se 

11eg6 a un acuerdo  con l a s  autoridades  de  la CFE. Dicho  acuerdo  fue  el  retiro  de  la 

demanda  por  parte de los jefes de  familia  afectados a  cambio  del  pago  de  las 

indemnizaciones,  por  bienes  afectados  distintos a  la  tierra, con  avaluos  actualizados y de 

acuerdo  a  las  propuestas  de los afectados,  el  pago  de  las  indemnizaciones  alcanzo la suma 

de 953 millones  de  pesos. (Se anexa  copia) 

Los funcionarios  de  la CFE que  participaron  en  la  negociaci6n  final  fueron:. 

Lic.  Fernando  Zamudio  Palma  (Subgerente  de  Afectaciones y Obras  Sociales. 

Lic.  Eleno  Garcia  Benavente  (Gerente de  Desarrollo  Social  de  la CFE. 

Ing. Rafael Chavira Rubio  (Residente  General de la CFE) 

Ing.  Aurelio  Alquisira  Peralta  (Auxiliar  Residente  de  la CFE) 

La negociaci6n  incluyo  no  s610 el pago  de  los  bienes  distintos  de  la tierra, sino 

tambiCn la  reintroducci6n  de  servicios,  agua  potable,  terminacibn  de 8 km de carretera para 
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comunicar a Balsas Sur con  el Municipio de  Eduardo  Neri, y la entrega  de  dos  lanchones 

para servicio d; carga a la comunidad. 
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