
UNIVERSIDAD AOTONOMA METROPOLITM 

UNIDAD IZTAPALfiPA 

DIVISION DE CIENCIAS  SOCIALES Y Hun(9NIMDES 

DEPCIRTfWENTO DE ANTROPOL00I.A 

TESIS QUE PARA ACREDITAR L M  ASI[#IATURCIS Df2 "INVESTIBAC=IOW DE 
C M "  Y "8EMINC9RIO DE INVESTIQACfON", Y OBTENER EL TITULO DE 
LICENCIATURCI EN CMTRWOLOBIA  SM=IcJt  PRESENTA: 

', 
', 

, \ 

MAYO DE 1992. 



126861 

"Mas que migrantes  temporarios, hay un 
universo social de migracirSn temporaria 
definido. MA5 que el trhsito  de un  lugar a 
otro,  hay una trrnmsicidn de un tiempo a  otro. 
Emigrar  temporalmente es mBs  que ir y venir, 
es vivir- en espacios geograf icos diferentes, 
temporal idaders despedazadas Por 1 as 
contradicciones sociales. Ser migrante 
temporario es vivir tales contradicciones , 

dobleirrcl?nte; ser dos personas al mismo tiempo, 
cada  una constituida  por  relaciones sociales 
especificar, definidas histbrícamente;  vivir 
como presente y soñar carno ausente. Es ser y 
no ser al mismo  tiempo; salir cuando se esta 
llegando,  volver cuando se esta yendo. Es 
necesitar cuando se est&  saciado. Es estar en 
dos lugares al mismo tiempo y no estar en 
ninguno. Es tambiin  partir siempre y no 
l legar nunca. I' 

Jose de Souza-hrtina 
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Nuevo Balsas, es una poblacidn que pertenece al municipios& 

Cocula  en el Estado de Guerrero, se llega desde Iguala  en autobtls 
suburbano por camino d e  terraceria (3:30 hrs.  aprox.). Para el 

.nuevo visitante  resulta  paraddgico  llegar a la comunidad y 

encontrarse con un pueblo que da la apariencia de ser turistico 
por la configuracibn de sus calles bien  trazadas y Adoquinadas; 
con casas de tabique blanco,  techo  rojo  (de  multipanel),  ubicado 
en el embalse de la presa "Ing. Carlos Kamirez Ulloa", con  una 
gran  cantidad de antenas' parabthlicas, .siendo que las  ranchería5 
que se dejaron atras representan  fielmente  a  las casas típicas de 
la reglbn, de adobe,  teja y unas  cuantas d e  material de concreto. 

Por otro lado,  lo que mas llama la  atencitrn para  el 
visitante, es lo desierto del lugar,  pareciera que esta 
abandonado porque no se ven  personas  en  las  calles; sin embargo, 
al  llegar  a las casas 5e escuchan sus aparatos de televisitrn 
encendidos y se pueden  apreciar  hombres,  mujeres y niños viendo 
peliculas en  las  videocaseteras,  ya que quien no cuenta con 

antena piarab6lica  dificil-nte recibe  señal de algdn  canal 

televisivo. 

Al comentar la primera  impresidn que tuvimos del lugar se 

nos dijo que algunas personas estan abandonando el poblado  por no 

haber nada que hacer,  ni a donde ir, incluso muchas casas estan 

solas, no hay alternativas de empleo (escasez y perdida de 

tierras cultivables), ni mucho menos diversiones dentro de la 

comunidad, ante lo  cual, algunos emigran  a Estados Unidos, otros 

tantos a las ciudades mRds cercanas,  regresando la mayoría  en  el 

me5 de diciembre, con dblares, aparatos elktrices (televisiones, 

grabadoras,  videocaseteras, etc.) y es\-entoncesi cuando el poblado 
cobra vida, se llena de gente,  las personas salen de sus caSas, 
van a la laguva' a baSiarse, se pasean  por  las  calles,  hacen 
"vend irnias", etc . I 

" . 



Rodriquez y.Venegas dicen que las tipoloqias mAs usuales son 
las que ubican a la migracidm  tanto por .su duracick,  (temporal- 
definitiva), como por su direccidn Crural-urbana,  urbana-urbana, 
rural-rural, etc.). Pero estas tipologías se encuentran 

dessfasadas porque ya no son operativamente aplicables como puntos 
clasificatorio s.^ 

I 

* )  Rodriguez y Venegas, 1986: 43-46. 
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Respecto a la direccidn,  resulta  inconstante pues en  el 

historial  migratorio de un individuo  pueden  existir diversas 

combinaciones. Si se toman como puntos  de  referencia lugar de 
destino o lugar  de  origen, la migracibn no se podría  tipificar en 

una sbla direccibn, ademas  de que la ambigüedad de Id "rural"- 
"urbano" hace mas dificil la clasificacibn.  For otro lado,  no hay 
una delimitacibn precisa  para  distinguir qu& e5 lo permanente 
(&mas de un año, de dos, de diez ... etc.?), y que es lo temporal, 

si en  el caso de Csta itltima puede  variar desde una  semana  hasta 
meses o afios, mientras que la  miqracic5n considerada como 

definitiva puede  llegar a ser de  "retorno",  es  decir en algunos 
Caso5 el migrante despues de  permanecer  varios años fuera  de su 

hogar  regresa a &l. 

El grueso de los trabajos sobre el fendmeno migratorio han 

limitado su interks a dos tipos: a) la migracidn  rural-urbana 

vista como definitiva y b) la que tiene como orfgen y destino el 
dmbito rural, atendiendo.principalmente la de  tipo  estacional,  es' 
decir, la que  depende del ciclo agrlcola. 

Las migraciones definitivas eran  vistas como las causantes 

de  algunos problemas de sobrepoblacic!m,  subempleo,  desempleo, 

miseria,  marqinalidad,  violencia, desarraigo y desamparo en  las 

ciudades, a causa de la constante afluencia  de  migrantes a 
determinadas Areas  urbanas,  las cuales ya no  pueden  ofrecer 

alternativas de empleo a todos ellos. 

Estos estudios aportaron elsrmentos para  explicar,  por un 

lado, 105 efectos de la expansidn del capitalismo, concentrada en 

unos cuantos centros urbanos (vista como a.traccirfrn de mano  de 

obra) y por  el  otro,  el desempleo y atraso econcSmico  en  el campo 

mexicano (vista como expulsidn de mano de obra).  Aqui  las causas 

y efectos se determinaban a partir  de 105 factores da! atracci6n y 

I 

expulsidn  seqQn el lugar de origen y de destino. Las limitaciones 
de  estos enfoques refieren precisamente a las miltiples 
condiciones en  las cuales se inmiscuye la miqracidn, en especial 
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a partir de las tres dltimas d&cadas. Independientemente de la 

duracidn, no existe una ruptura  total entre el lugar de origen y 

d e  destina, ya que estAn  ligados entre sí, por fendmenos sociales 
y econc!micos, que por su dindmica  adquieren  una  diversidad y 

cumple j idad  muy  marcada. (Arambur i r ,  1986. Reborat i, 1986. 

Rodriguez, 1982. Verduzco, 1986). 

La miqraciqn  temporal es. la que m¿$s se ha expandido a 

últímas fechas, aunque en su mayoria no aparece registrada  en 

censos y encuestas. For ejemplo,  en  el caso de mujeres que van a 

vender alglin producto a las ciudades y regresan  en menos de una 

semana a la  comunidad, los que salen a trabajar  en algtin servicio 

por quince dias o menos, (3 los que se van a Estados Unidos y 

duran hasta cinco o diez a6as y luego  regresan. 

El marco conceptual sobre el cual  giran  las actuales 

investigaciones  a cerca de las  migraciones  temporales  enfatizan 
en diferentes puntos d e  inter&%  social. Respecto  a la  rnigracidn 

rut-al, algunos investigadores  puntualizan  'en' la problemdtica 

campesina;  falta de tierras, tecnologia. rudimentaria, 

sobrepoblacibn etc . ,  (Aramburb,  Verdusco). Otros retornan  la 

ingerencia del capitalismo en  el medio rural; pollticas de 
desarrollo econcbmico, cambios en la estructura  econdmica y 

movilidad de, fuerza de trabajo, la expansidn de la agricultura 
sabre A t w a s  nuevas, asi como la demanda  estaciona1 de mano de 

obt-a de algunos cultivos particulares  (Hebortari,  Rodriguez- 
Venegas). 

Varios mas ven  la creciente interrelacidn  campo-ciudad, 

. 
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redes  sociales, problemas de pobreza,  marginalidad,  acultunacidn, 

o refuncionalizacibn de patrones  culturales, etc., (Mauro y 

Unda). Hay quiedes encuentran  las causas en  las  transformaciones 

del mercado  laboral {Dlaz, flora y  Contreras).  ptros  consideran 
que los cambios demogr&f  icos de fecundidad,  matrimonio, 
estructura familiar, etc., generados en  el  lugar de origen y 
destino, son basicos para  entender estos movimientos 

poblacionales,  Incluso la preocupacidm de algunos autores por  las 
distintas politicas migratorias  internacionales, son esenciales 

para explicar la migracidn  (Bustamante, Alba).= 

Estos estudios, aunque analizan la  migracirjn desde 

I diferentes perspectivas no estin divorciados unos d e  otros, ya 
que sus planteamientos son complementarios.  Principalmente,  los 
que tratan el problema,  antrbpologos,  sociblogos, dembgrafas y 

urbanistas, sdlo puntualizan  en uno o dos aspectos de la 

miqracibn, debido a que resulta complejo ver el conjunto del 
f endmeno. 

Para abordar el tema de los desplazamientos poblacionales, 
es necesario definirlo a  partir de la  interaccibn que se da entre 
migrante y lugar de origen,  para lo cual es necesario  utilizar 
diferentes unidades de andlisis que permitan comprender este tipo 

d e  movimientos. Pese a ser e1  individuo el cerrntro de atencibn, el 
grupo familiar es imprescindible para explicar el sentido y el 
marco de racionalidad de algunos movimientos  (Rodriguez-Venegas, 

Pachano), sin aislarlos del contexto local,  regional,  nacional e 
internacional, ya  que configuran el campo de acci6n  en  el  cual se 
va a mover el miqrante  (Soochacewsky,  Benencia, flelhuus y 

Ldpez) . 
El fenbmeno de la miqracibn  y de los diferentes movimientos 

E. Rebortari, Cit. p. 13, en  PISPAL, 1986. Los autores que 
aparecen entre par&ntesis son citados por el  autor. 

J) op ,cit 14. 
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poblacionales no se pueden  definir en  un sentido unlvoco, como 

dinamica del capitalismo internacional, ya que deben entehderse 

en  el contexto de la poblacibn  involucrada y en un momento  social 

determinado; atendiendo las diferencias cconc5micas, sociales, 

culturales,  politicas, que'se interrelacionan,  tanto en  el  lugar 

d e  origen, como en  el de destino, lo que nos permitir& comprender 

de manera m& completa dicho fenbmeno.4 

Especificamente en  el AGRO mexicano, la crisis general que 

esta sufriendo el campesino, ante los problemas que  enfrenta  para 

subsistir únicamente con el usufructo de su parcela, lo ha 

llevado a diversificar las estrategias ocupacionales de la mano 

de obra familiar, siendo la migracibn  una de entre varias; 

alternativas.  De  ahi que no se explicaria el fendmeno, si se 

analizara en forma  aislada, al contrario, se le debe ubicar en  el 

contexto que configuran todas y cada una  de las estrategias 

reproductivas del sector campesino. 

En el presente  trabajo analizaremos la complejidad del 
fenbmeno migratorio en  la comunidad de Nuevo Balsas, Gro., el 

cual se intensificd a partir  del  reacomodo  poblacional ocasianado 
por la construccidn de la presa hidroelktrica "Ing. Carlos 

Ramirez Ulloa". Dado que ya existlan antecedentes de dichos 

movimientos, se abordara el problema en  forma  cronolbqica,  desde 

el origen de la localidad  (a principios de siglo),  hasta nuestros 

dias. Todo ello dentro del contexto de los  principales cambios 

sociacondmicos de las estrategias reproductivas en Balsas,  para 

entender el impacto que ha  tenido la miqracidn en diferentes 

m,omentos de la comunidad. 

En el primer  capitulo, se exponen las lineas  tebrico- 
metodolbqicos que guian nuestra investigacibn,  las cuales estan 
principalmente representadas en  los estudios que sobre migracih 
han realizado Lourdes Arizpe y PISPAL (en  el Colegio de MBxico). 

4)  woo, 1990: 2. 
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El capitulo  dos nos remite  a la formacihn y consolidacibn  de 

la comunidad, la  cual, 'en un primer  momento  fue  centro de 

atraccidn de lob movimientos  poblacionalcs  inter-reyianales y 

posteriormente  a  partir de la complejidad  que  adquirid, expulsit, a 

algunos de sus miembros  temporal o' definitivamente  a  zonas 
rurales y urbanas  tanto  nacionales como internacionales. 

En  el tercer  capitulo SC aborda I el  perftido de 

desestabilizacidn  sociecondmica que la comunidad  sufrid  a  causa 
del reacomodo poblaci'onal  al que  fueron  sometidos,  asi tomo los, 
efectos que esto  trajo a la organizacibn de las  estrategias 
campesinas,  intensificando  los  flujos  migratorias  seqún  las 
caracteristicas de los  diferentes  estratos  sociales que conforman 
la comunidad de Nuevo Balsas. 

I 
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CAPITULO I 



ASPECTOS TEORICO - METOD~~CIGICOS DE LA XNVESTIMSCION 1 2  

Is-ENFOQUES DE u38 MOVIMIENTOS POBLACIONALES EN EPOCAS  RECIENTES 

La preocupacibn por encontrar  las causas y explicaciones de 

las migraciones en 10s diferentes enfoques. y estudios,  reflejan 

la gama de problematicas que pueden surgir a  partir de los 

movimientos  poblacionales; sin embargo,  los enfoques tedyico- 

metodolbqicos  a traves de los cuales han sido abordados pueden 

resumirse en tres grandes tendencias: a) el enfoque histdrico 

estructural, b)  el inidividual y c )  el d e  las  migraciones 
temporales. 

Guiado por la concepcibn  marxista,  busca el origen de las 

migraciones an  las determinaciones del modelo de acumulacicjn 

capitalista.  En  un  primer  momento, se pretendia  explicar  las 

migraciones definitivas, es decir,  el cambio de residencia fuera 

de la comunidad de origen. 

En esta corriente tie ubica  a las zonas rurales dentro del 

contexto de las desigualdades regiona1es Para explicar  las 
determinantes de los desplazamientos poblacionales y así,  indicar 
cbmo intervienen factores de estancamiento  y factores .de cambio. 

El primero, deriva del atraso tecnollSgico y de la  presibn que 
ejerce m1 crecimiento de la poblacibn sobre 10s recursos;  el 

segundo,  deriva de la  introduccidn de las  relaciones de 
produccibn  capitalista. De esta  manera se veia que las zonas 
rurales m&s pauperisadas son  las que expulsan  gentes,  mientras 

que la concentracibn capitalista en centros urbanos las absorbe.* 

Se pensaba,  por  tanto, que ante la expansibn del capital se 
icfan destruyendo las formas de produccirfm nu capitalistas a 

' 1  v. Singer, 1981. 
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travds de la proletarizacibn del campesino.  En este contexto, la 

miqracirjn se definía como mecanismo de  redistribucih de la 

poblacidn,  la  cual se iria  adaptando al reordenamiento  espacial 
d e  las actividades econdmicas. La mayoría de estos estudios son 
de tipo -estadistico,  falqunos de  sus exponentes son  Argüello, 
Marini,  Stavenhagen,  Barkin,  Muñoz y Oliveira)." 

Sin  embargo,  para firmando Bartra y M. Margulis, la forma de 
produccibn campesina se ubica  dentro de la teoría del modo de 
produccibn capitalista como parte de su5 contradicciones internas 
y no  como residuo del pasado,  por  lo que refutan que esta se 

encuentre en vías de desaparicibn; siendo  que e1  c:apital global 

estimula su permanencia, debido a que dentro del mismo sector 10s 
productores son a'su vez  reproductores de la fuerza de trabajo.= 

En  las dltimas dkadas las distintas crisis  que esta 
sufriendo el modo de produccibn capitalista a nivel  mundial, 

resumidas en el decrecimiento de la tasa de ganancia,  han 
estimulado las  migraciones como nuevo mecanismo de acumulacibn, 

pero debido a su incapacidad dee absorber el costo de reproduccidn 

de toda la fuerza de trabajo,  traslada  parte de esta al sector 
campesino. 

De esta manera, se explican  las nuevas formas de acumulacibn 
a travds de la subordinacidn de escononias nacionales al capital 

global, destacando la nueva divisidn  del  trabajo e 

internacionalitacibn de la fuerza de trabajo al fragmentar el 

procesa  productivo, ante lo  cual, dicha fuerza  laboral tiene que 

circular por  las distintas fases de la  produccit!m.s 

=) Pachano, 1986: 24-25. 

3) v. Bartra, 1982: 25-26- Margulis, f979. 

4, v. Bessseres, 1988 y Margulis, 1979. 

Federico Besseres en su exposicibn se basa en autores 
tales como Sandersion,  O'Connor, Borrego, Alvarez, Jenkins y 
Palloix, citados en Besisieres, 1988. 
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Especialmente en  las zonas agricolas de alta tecnoloqia y en 

las maquiladoras se absorbe mano de obra para cada fase del 
proceso  productivo.  Dicha  forma de organizar la produccibn  hace 

que un  gran contingente de fuerza de trabajo quede como mano de 

obra no calificada y fdcilmentrr sustituible pot- el capital, 

colocando a un enorme contzngente de la poblacidn mundia1,a  su 

disposicibn (transformhdose en ejercito de reserva), algunos 

permanentemente empleados (migracidn  definitiva), otros que 

\ entran y salen de la  produccirSn  (migracir4n temporal) y un  tercer 
ejercito de reserva  latente (que adn no  sale al mercado de 

trabajo) . * 
En momentos de crisis y contraccitk de la actividad 

econtrmica, parte de la fuerza  laboral  regresa a las comunidades 

campesinas en donde se autoabastacen y recuperan  energgas, 

quedando en  posibilidad de volver a salir  posteriormente.  De  ah1 
que la proletarizacibn no se puede globalizar debido ,a la 
sectorizacidn  en la produccicbn y los desniveies salariales 

(fenbmeno de la circ~lacidm),~ 
* 

En  sintesis, tanto la miqracih de capital, como de fuerza 

de trabajo son colocad~s como problemas de mercado y circulacidn, 
permitiendo,  asi,  abatir el problema de la tasa de ganancia; 

siendo la migracidn al eje de la acumulacibn, se da en el marco 
del anAlisis de los tres circuitos fundamentales  del  capital: 

capital-dinero,  capital-mercancia y capital-productivo,' 

Enfoque que se basa en la dimensibn  individual del proceso 
migratorio,  rectrinqi&ndose  al anblisis de aspectos culturales, 

Besseres, 1988. 

7 ,  Besseres cita a  O'Connor,  en op.. cit. pp. 18-19 y 
Meillassoux, 1977. 

m>  op. cit. 13-17. 
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politicos,  psicol6gicos,. etc., a nivel subjetiva, sin llegar  a 

plantear  las causias estructurales  del problema. El migrante es 
analizado como  ente individual que decide por sí mismo  a dhde, 

cuando y c6mo migrar (actos voluntarios).9 

Como punto  central, se trata de explicar cbmo la 

"modernizacibn" que trae consigo la expansidn  capitalista, 

provoca cambios tanto  en el  migrante, como en su lugar de origen 
y enfati,zan como  causas de la migracibn,  en  las características P 

microsociales. Principalmente se vierten  elementos que ayudan  a 
comprender las diferencias regionales, grupales y entre $reas, 
sin restringirlas a factores econbmicos,  inco,rporando,  así, 
nuevos elementos analiticos.10 

Segdn lo expuesto por George Foster,  las causas y efectos de 
' la migracirfrn se dan  a  partir de la transformacidm de lo 
tradicional  a lo moderno. Por un  lado, la falta de recursos en  la 
comunidad expulsa a los campesinos,  mientras que por otro, la 
atraccibn  por  los patrones de la vida urbana estimulan su salida. 
Los cambios  que trae consigo al interior de la comunidad, se 
dejan sentir cuando comienzan  a  gestionar algunos servicios como 

escuelas,  salubridad,  electricidad, etc., ademas del aumento de 

consumos e  imitacibn de estilos de vida urbanos (en vivienda, 

vestido, aparatos el&ctricos, atc.).ll 

Las caracterlsticas de 108 migrantes se determinan  a  partir 

de  algunos indicadores que los diferencian de los no miqrantes, 
para Foster los elementos que mas infuyen son cuatro: a) el nivel 
educativo, b)  el tipo de ocupacirSn en  la  comunidad y fuera de 

I 

-) v. Arizpe, 1975. 

)O) Un estudio clasico es el de Tzintzuntzan,  en foster 
1972. Y.  Pachano, 1986: 83-84. 

Foster toma estos servicios como indicadores de la 
modernidad  al  interior de la  comunidad. v. Foster, 1972. 
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ella, e?  el nivel de vida,*= y d) la capacidad de innovacian, es 

decir, la dimensibn subjetiva del  individuo, ya que migran 

principalmente los sujetos mas aventureros.*= 

En sintesis, se’ trata de ver  las  determinantes concretas que 

originan la  migracirjn en ca5os especfficos de comunidades 

pequefías o de individuos  miqrantes, tales como la pLrdida de la 
cas~~cha, el deseo de salir a “probar s,uerte”, de estudiar, de 

divertirse, etc., dependiendo de las caracteristicas particulares 

de 105 migrantes. 

C) M1-f-S 

Las enfoques anteriores, se abacaban mas al estudio de 

migraciones definitivas, sin embargo, tenembs que la migracidn 

temporal ha aumentada considerablemente en las altimas decadas, 

en  especial la miqracicfin de fipo rural-urbano, siendo que 58 

penhaba que s610 existid migracidn  temporal de tipo inter-rural. 

aunque ta&i&n el enfoque histbrico estructural Y e1 

individual  han abordado los estudios sobre migracidn temporal, no 
existe en ellos una visibn de conjunto,  ademas, su clasificaci&n 
tipolbqica en factores de direccirkt, duracidn,  expulsi- y 
atraccidm ha limitado  en  gran  medida el estudio de esta  clase de 
desplazamientos poblacionales. Ppr 10 que queda sin explicacidn 
la heterog&ndidad y complejidad que asume el fenheno en  paises 

Mexico, que presentan  un alta indicar de migracibn  en zonas 
rurales,  hacia distintos puntos y bajo distintas m&alidades,:4 

tos tf-abajOS de Lourdes firizpe ofrecen grandes apartes 
te~rico-~@tadol&gico5 al  introducir nuevas cateqorias de 
, 

Para Foster aquel que tiene mayor nivel  educativa y 
mejor empleo tiene a SU vez mejor  nivel de vida. 

Foster, op. cit. 

*4)  Fachano, 1986: 26. 
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analisis, ya que la orqanisacidn de su trabajo articula tanto  las 

determinantes que el capital  global  impone, como las  caracteris- 

ticas especificas d e  I,a orqanizacibn econbmica campesina. Basa su 
estudio en los grupos domisticos familiares como principal  punto 
de partida y la  interrelacicfin de &tos, can otras categorias de 
anAlisis (individuo,  comunidad,  regihn, etc. } ,  lo que proporciona 

una'  visidn mas integral del fencfimeno migratorio-l" 

Enfoque que pretendemos seguir en el presente  trabajo, pero 

para ello, es necesario introducirnos  en  las  característica^ de 
la eccrnornia campesina con el propbsito de articular ambos niveles 
de analisis, tanto estructural como individual,  porque si bien, 
los factores macroestructurales  del sistema capitalista ncs tocan 
directamente a 105 migrantes dc las-comunidades rurales,  son los 

que van configurando las economias regionales y~localrzs, donde se 

concretizan de distintas maneras l o s  movimientos  poblacionales, 
segdn  las características econbmicas,  paliticas, sociales y 

culturales del campesino. 

16) Clrizpsr, 1975 y 1985. 
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El campesino minifundista se basa  en la poseaibn y 

explotacidn de recursos a pequerSa escala,  organizando SUS 

actividades aqrícolas en unidades de produccibn y consumo,  a 

traves de la explotacidn  del  trabajo familiar,ib utilizando para 

ella, equipamiento simple,  con  tecnologia  tradicional y l o  la 

incorporacibn de algunos insumos quimicos y de bajo nivel 

tecnolbgico. La produccidn est4 destinada basicamente a la 

subsistencia, aunque tambikn  ,llegan  a  generar  un  mínimo de 
excedente que venden en el mercado  (local o reqional), 

dependiendo de su relacibn  con este.*' 

La divisibn del trabajo que se da  entre los miembros de 

dichas unidades,  varía segQn el acceso a recursos y a otras 

oportunidades de empleo fuera de la parcela, lo cual  va 

cambiando, dependiendo de la fuerza der.trabajo de que se dispone, 

la relacibn  consumidor-trabajador, la posibilidad de aplicar los 
principios de cooperacibn compleja entre los miembros de la 
familia, así, como la intensidad y demanda de  sus necesidades, de 
acuerdo a la forma como se interrelacionan con los cambios en  la 
estructura napional,  regional o 1ocal.l- 

Sin embargo, +st0 no tie da de igual  manera a lo largo  del 

ciclo familiar, porque representa  un aparato de trabajo 

completamente distinto de acuerdo principalmente  a la relaridn 

L L )  La unim directa del  productor  con SUB medíos de 
produccibn, time el doble carhcter de produccibn y consumo, que 
se despliega en  un  proceso  unitario de trabajador-consumo. Se 
refiere a la  relacicSn entre miambros econhicamente activos 
(fuerza de trabajo) y las necesidades de consumo dentro de la 
unidad dom4stica familiar,  incluyendo a trabajadores y no 
trabajadores  (niños,  ancianos,  imposibilitados, etc.), v. Hartpa, 
1979: 72-74 y Chayanov, 1985: 54. 

17> W-amburtl, 1986: 111-116. Chayanov, 1985. Margulis, 1988: 
198-199. F'achano, 1986: 30. Torres, 1982: 530-533, 

*-I v. Chayanov, 1985: 56. 
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consumidor-trabajador,  por su composicibn, tamaño y edad.  Tal 

ciclo consta basicamente de las siguientes fases: 

*) La fare de formacibn: que comprende los primet-os años de 
existencia de la familia, donde los padres son Pos Onicos 
trabajadores potenciales  ya que 105 hijos,  por su edad, no pueden 
hacerlo, por tanto,  hay mas consumidores que trabajadores. 
*) La fare de consalidacickr: empieza a partir,del momento  en que 
los hijos se incorporan  a  la5 actividades productivas de la 
unidad,  en donde el nhmero de consumidores esta mas proporcionado 
al de los  trabajadores, comenzando a  disminuir  los  primeros, 

debido a que algunas se casan o migran  definitivamente. 

*) La fa%= de la  sustitucickt: se inicia cuando los hijos 
abandonan definitivamente la unidad  domestica y no quedan  en 

ella, mas que aquellos, que van a sustituir a los padres;  los 
consumidores aumentan y los trabajadores disminuyen. El hijo que 

I 

va  a  remplazar  a sus padres, asume la manutencihn  total o parcial 

de estos y funda una nueva familia con la cual empieza nuevamente 
el ciclo fami1iar.l- 

A) DIVERSIFIUICION DE C S C T I V I M  PRODUCTIVAS: 

A medida que la expansibn  del  capital  en el agro tornb mas 

dificil la situacitm de la economia  campesina,  por  la  limitacibn 

d e  acceso a tierra y la fluctuacidn de precios  en el mercada de 
productas agricolas, la  reproduccic5n del campesino se apoyC, en 
forma  creciente,  en  las combinaciones entre produccidn  agrfcola, 

con otras actividades, tales como  cria de animales,  recolecribn, 

caza,  pesca,  ganaderia,  explotacibn  forestal,  artesanias,  venta 

de trabajo  asalariado,  prestacidn de servicios, etc. 

Las unidades familiares 58 vieron obligadas a  intensificar 

su jornada de trabajo y a  diversificar sus esfuerzos, 
multiplicando sus actividades productivas  y  redistribuyendo el 
trabajo entre todos SUS miembros,  tanto  al  interior corno al 

191 De Teresa, 1989: 9.  



20 

exterior de su comunidad. A s € ,  se ampliaron los espacios 

econbmicos y geograficos de los campesinos, que gracias a su 
organizacibn en grupos domthticos, le5 ha permitido  asegurar la 
reproduccidm de  sus miembros.=o 

Cuando los espacios familiares y locales no lleqaban a 

satisfacer las necesidades y demandas del grupo  domastico, los 

ampliaron a otras zonas rurales y urbanas a trav&s  de la 

migracibn. En este contexto las modalidades que va adquiriendo el 

fendmeno miqratorio al paso del  tiempo,  dependen de la forma como 

se organizan  las estrategias familiares. Es decir las estrategias 
de reproduccibn  social y / o  de sobrevivencia que se dan en la 
economla campesina a travis de la diversificacibn  ocupacional y 

que  refieren al conjunto de la  prob.lemAtica campesina, sin 
limitarse Qnicamente a las aspectos Q C O ~ ~ ~ ~ C O S ,  sino abarcando su 

arganizacibn politica,  social,  cultural y decRogr&fica.=l 

La  articulaci6n de los niveles de analisis social 

(estructural) e individual  (accidn), se da en  el Ambito d e  las 

acciones sociales de los  campesinos, que son las que orqanizan 
las estrategias familiares como creadoras de estructuras 

Campliacidn de espacios ocupacionales y culturales,  orqanizacidn 

politica, e t c . ) ,  mientras que las estructuras imponen,  por su 

parte,  las condiciones donde 4stos se someten a' la sociedad 
global (falta de recursos, oferta de empleos,  relaciones  con el 

mercado) - ;e;E 

En  sintesis, 01 tema de la migracibn como *jeto de estudio 

Pepin, 1988. 

La  utiliracit3n der ambos conceptos es aplicable a los 
campesinos aunque a1,qunos autores prefietnen usar el tkmino de 
estrateqia reproductiva  por  que  engloba a .maltiples  sectores, 
mientras que!  el de sobrevivencia refiere tinicamente a 105 
sectores m&= pauperizados. v. Aramburlf, 19863 11 1-1 16- Be(sr;eres, 
1988: 13. Marqulis, 1979: 13 y 1988: 198-199. Pepin, 1980, 
Rodriguez, 1986: 54-55. Verduzco, 198tl: 102. 

a2) Clliveira, 1984: 2-6. 
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en  el contexto rural solo  es importante si se refiere a otros 

fenbmenos y procesos,  sociales, econbmicos y politicos de la 

economla  campesina. 

B) L A  MIGRACION COHO ESTRATEGIA RE~RODUCTIVAI 

E5 posible que los riesgos de la miqracidn  temporal o 

permanente hayan sido mas aceptables entre las unidades que 

estaban  en  una  posicibn m&siventajosa segtbn acceso a recurso5 y 

organiracicbn  familiar, En Mkxico, se  sabe que miqran  los estratos 
campesinos medíos y altos, antes que los mas pauperizados. Clunque 
pueden influir otros factores, como las caracteristicas 
agroecoldqicas,  patrbn de tenencia de la tierra,  orqanizacibn  de 

la produccibn, acceso a recursos regionales,  locales y 

familiares, la apa'ricidn de enganchadores o el momento histbrico 

en  el cual se inserta el desplazamiento poblacional. En las 
tilt imas drZcadas predomina la miqracih rural-urbana, 
comprendiendo a amplios sectores del  campesinado.=3 

1 

En dichos sectores, a travds de la economia  domdstica se 
decide qui&n  migra, a dbnde., cubnto tiempo, etc., de acuerdo a 

5us propias necesidades y caracterlsticas familiares,  por  ello, 

los hmbitos con los cuales interaccciona  pueden 5er mdltipfes, 

seqdn la ampliacibn de  sus actividades y la oferta y / o  demanda de 

mano de obra que el sistema global  requiere.=* 

Los cambios en  el 

estos se expanden al 
incorporacidn de niños y 

de mujeres y hombres 

otros sewvicios, etc. 

mercado  laboral se manifiestan cuando 

interior de la familia campesina con la 
adolescentes al trabajo en  la  parcela, 

al trabajo  asalariado, de autoempleo en 

Actualmente  miembros  que sblo eran 

consumidores pasan a ser trabajadores, como niños,  mujeres y 

ancianos (trabajadores secundarios);  adembs, es en  la fase  de 

Pachano, 1986. 

24) op.  cit., p. 37. 
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consolidacidn donde se presenta  mayor  diversificacibn  de 

actividades encaminadas a obtener los ingresos familiares;"" 

De  este  modo, en un mismo grupo familiar  coexisten  miembros 
migrrntes y no  migrantes,  que  con su participacidn  individual 

ayudan al mantenimiento y reposicidn  de la  familia. Mientras que 

algunos inteerantes se dedican a los servicio$ personales 

necesarios para la sobrevivencia del grupo (como preparacibn  de 

comida, rria de  animales, etc. j ,  otros .buscan "alternativas" 

susceptibles  de fuente de  ingreso dentro de.la localidad o fuera 

de ella. Podemos concluir que los miembros del grupo domestico 

guardan  estrecha  interrelacidn en todas su5 actividades ligadas o 

no al mercado. 

En el campo mexicano, s610 es reconocida como fuerza de 

trabajo "central", la capacidad de los hombres adultos, sin 
embargo, la forma como el grupo familiar genrara y transmite 

ciertos conocimientos tgcnicos, es fundamental  para contrarrestar 

la disponibilidad de un st510 miembro o dos, portadores de  fuerza 

de trabajo "central", asl, se somete a los niños a un aprendizaje 

temprano y paulatino, hacihdolors participar activamente en 

tareas sencillas, acciones especificas, e incluso,  en tereas  mAo 

complejas; la mano de obra  infantil y de los ancianos no es 

valuada  por la sociedad  industrial,  pero 5u participacih puede 

llegar a ser muy importante en activadades como prestacidn  de 

servicios y / o  comercio.=* 

Cuando el miqrante es parte de la fuerza de trabajo 

"central", los demas miembros; 10 sustituyen en las labores 
agricolas, como en  el caso de la esposa e hijos qua, se hacen 

cargo de Ea siembra mientras el  ersposo sale a 'trabajar  "fueras". 
El trabajo de unos, pueden  liberar a otros para  que se dediquen a 
actividades adicionales dentro y fuera  de la comunidad,  pero 

De  Teresa, 1989: 2. y v. Casillas, 1986: 25. 

Garcia, et.  al., 1979: 11 y f'epin, 1988: 11&-117. 
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cuando los hijos son muy peques05 dependen ma5 de la madre Y es 

, menos frecuente la migracidn del jefe de familia- 

En la medida,  en que los h i ~ ~ s  mayores  toman a SU cuidado a 
los  pequeños, la esposa  puede  trabajar en  el campo, en servicios, 

en comerclo o incluso  lleva a cabo esas actividades fuera  de la 
comunidad de origen,  por otro lado,  la migracidn  de  los Jdvenes 

releva o aminora la salida de los padres. 

Para detectar ,los cambios en  la organizacibn  de los grupos 

dcm&sticos, se deben  tomar  en cuenta los mecanismos que estdn 
ligados a procesos intergeneracionales e intrageneracionales y a 
las redes da ayuda  familiar  que  surgen en este  bmbito, por 

ejemplo, un cambio en  el incremento  educacional  entre las 
distintas generaciones, aumenta la fluidez en  la participacibn de 1 

cada uno de lo5  mi'embros  de la unidad domktica, La divisidn 
sexual del trabajo se vuelve mds flexible (la mujer se incorpora 

en la migracibn), la composicidn  familiar segrln tamaño y edad se 
va condicionando ante las nuevas posibilidades  de divisidn del 
trabajo familiar.=' 

I 

. .  

Hoy en  dia, la organizacibn  familiar  campesina abastece al 
mercado de trabajo  de zonas urbanas y rurales, nacidnales e 

internaci,onales. En el contacto con otras formas y estilos de 

vida, especialmente con lo  urbano,  el migrante refuncionaliza una 
serie de concepciones culturales y sociales,  por lo que influye 
en su comportamiento migratorio. Esa interrelacidn  de  los  Ambitos 

rural y urbano trasladan concepciones y formas de vida  propias 

del campo a la ciudad y viceversa, aunque en ambos predominan  las 
relaciones de reciprocidad,  solidaridad, fortalecimiento de  lazos 

de parentesco real y ficticio, ,formando redes de ayuda, que 

funcionan en ambos Ambitos; de esta  manera el migrante enfrenta, 
en  el lugar de destino los tiempos de necekidad,  enfermedhd CI 

emergencia y amortigua su contacto con un contexto diferente al 
I 

z7) Torres, op. cit 519-529. I 
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suyo. == 

\ 
Los migrantes temporales (desplazamientos de ida y vuelta, 

con  duracidn  variable),  siguen siendo parte de la estrategia de 

reproduccibn del grupo dom&stico.  En el caso  de la migracibn 

definitiva (cambio de residencia  fuera d e  la comunidad de 

origen),  las caracteristicas son diferentes,  porque fot-ma parte 

d e  un grupo domdsticct que inicia su insercidn  en  un contexto 

distinta al de  su origen y que,  en diferentes  niveles, le 

condiciona de manera  diversa. En este caso los  movimientos 
permanentes constituyen  una  estrategia mls de la familia,  para 

reducir el exceso d e  consumo familiar ante las  limitantes de 

recursos econdmicos y i o  productivos  del grupo. Los miembros que 

migran definitivamente no  se separan de la unidad  ya que 

mantienen constante contacto con esta y son los que en 

’ determinados momentos forman la base en  las redes de ayuda que 

.auxilian al migrante  temporal  en el lugar de destino. Por tanto 
en  la dinlmica de la economia  familiar no se puede desligar la 
migracibn definitiva de la  temporal.z9 

En  sintesis, tenemos que la migracibn  responde a las 

estrategias reproductivas que se organizan dentro del grupo 

domktico, pero las distintas modalidades que adquiere van en 
funcidn de la coapoeicidn  familiar y acceso a  recursus, de ahi 

que no resulte la misma  participacidn entre miebros; de familias 

pobres (sin recursos), comparandolas cdn las familias d e  mas 
recursos o de familias jdvsnes y familias mayores. 

Las estrategias familiares,  estan organizadas en dos ciclos: 

uno  generacional y otro cotidiano: 
El ciclo gpnaracional: incluye la reproduccibn bioldgica 

Bomotti, 1981: 39. 

=;+.O) AramburQ, 1986: 115. 
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(estatico) y la reproduccibn  psico-cultural (dinarnica), donde e l  
individuo  interioriza lo que quiere y tiene que hacer, 5egCin  la 
socializacicidn,  educacibn  formal, la participacibn  en  distintas 

pricticas sociales, etc. 

El ciclo cotidiano: Remite al mantenimiento de la existencia de 
los agentes sociales,  en BUS distintos consumos d e  bienes y 

servicios,  que, generalmente se clasifican  en  alimentacidn, 

vestido,  vivienda, equipos y operacibn de los hogares, 

transporte,  comunicaciones, cuidados personales,  recreacibn, 
ceremonias,  regalos,  impuestos,  fiestas,  seguros, etc.3q 

Las distintas combinaciones que, se pueden  dar  en la 
organitacibn domkstica (en el ciclo cotidiano y el generacional) 

nos remiten a que la reproduccidm de los sujetos no se da de 
manera  homog&nea,  especialmente  en  las comunidades.con mayor 
diversif  icacidn  ocupacional, Es necesario  entonces,  considerar la 
relacidn con las posiciones existentes en la sociedad y en los 
imbitos en que se desenvuelve el sujeto migrante.3í 

La posibilidad  real de algunos campesinos de acaparar medios 
de produccibn o lograr una minima  acumulacibn  repercute  en  una 

polariracibn, acentuando, o disminuyendo  los  procesos d e  

diferenciacidn-homogenizacibn. Por tanto,  la  reproduccibn 

campesina no constituye un  fenbmeno estatico o repetitivo,  al 

contrario, es un  proceso cargado d e  contradicciones.3= 

Si bien es cierto que la diversificacibn  ocupacional 
constituye una respuesta al  riarsqo que entraña depender 
unicamente de la agricultura  familiar, tambi&n constituyb un 

medio de movilidad  social, en este  proceso la educacidn fue un 

elemento precipitante, ya que parte de las'migraciones temporales 
salen por motivos educativos. Esto contribuye a alterar el marco 

Borsotti, 1981: 4-5.. 

Borsotti, 1981. 

Pepin, et.al., 1988: 107-120. 
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social y cultural del grupo dom&stico,  en donde las qeneraciones 

jbvenes  tienen espeotativas sociales diferentes a  las de sus 

padres y buscan nuevas oportunidades debido a  las  limitantes de 
recursos en  la canasta de bienes familiares.33 

Por otro lado, el contacto con lo urbano junto con la 
influencia de los medios de comunicacibn  han aumentado las 

necesidades d e  consumo,  pero su satisfaccidn esta en  funcidn de 

las reglas d e  distribucidn, las cuales no son iguales  para todos. 

Dependiendo d e  la heterogeneidad  estructural  al  interior de las 
comunidades campesinas, la reproduccihn de los agentes sociales 

implica considerar el problema  del  poder  en los diversos Ambitos 

en que este se ejerce (la  familia,  la  escuela, la comunidad) 

incluso  en la participacihn del estado ya  que ofrece una serie  de 

servicios diferenciales (en  calidad y cantidad.)  para  los 

distintos sectores y Ambitos de la vida 

La bQsqueida de.  movilidad  social esta muy  ligada  a  la 

miqracidn, aunque no es erxcluaiva de los desplazamientos 

poblacionales. Es posible que las  primeras generaciones de 

migrantres hayan tenido la oportunidad de una  movilidad de clase 

social, afianzada por el control  del  poder  politico y heredada  a 

sus hijos a travEIs de  su socializacidn  en Ambitos exclusivos. 

Sin embargo, parr el migrante actual,  las pocas 

oportunidades para encontrar me,jores espectativas de vida en' las 

ciudades  sblo le permiten una relativa  movilidad  ocupacional  al 

consequir empleos mejor  remunerados, lo que facilita su insercidn 
completa a ciertos servicios;  pero ello no significa que cambie 

su status  de  clase social, de hecho, su situaci&n puede mejorar 

en  relacidn  a 105 demas miembros de la'comunidad, pero no asi en 
relacidn  a su posicibn  en los Ambitos urbanos, que cada vez 

Torres, 1982: 529. 

34) Borsotti, 1982. 2. 
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presentan  mayores  problemas de sobrepoblacibn,  desempleo, 

subempleo,  marginalidad social u ocupacional. 

Es posible  que en las  familias  que  cuentan  con  un  gran 

nbmero de miembros  economicamente  activos se les  facilite  la 

movilidad  ocupacional, al intensificar sus actividades  laborales 

fuera de la  comunidad. Los lazos,  de  parentesco  pueden  favorecer 
dicha  movilidad al contactar al inigrante en actividades  de 

distinta  ,indole  como  empleos  bien  remuneradas,  opciones  de 

educacicftn  formal, diferentes  consumos  culturales,  ampliacidn  de 

relaciones  personales,  etc.-= 

Sin embargo,  para  la  mayoría de los individuos ¡as 

condiciones  d$ su migricidn  ya estan dadas  por su grupo  familiar, 
depe&iendo  de la  posicicftn de ese Qrupo,  la  SOCialiZaCidn al 

interior y exterior de este,  la  capacitaridn  formal E! informal, 

&c., lo cual  condiciona su insercicftn al mercado  laboral. 

Debido a que la  poblacidn  migrante es heterogenea se 

distribuye en toda  la  estructura  ocupacional  urbana,  algunos se 

insertan en actividades  manuales  (industriales  principalmente), 

otros en ocupacionales  no  manuales  (profesionistas, tknicos, 

personal  'directivo,  etc,),  pero  la  falta de oportunidades  para 

otros los lleva  hacia el sector  terciario  (servicios  personales, 
comercio  ambulante). Este Qltimo se e5tA expandiendo  cada  Vez 

mas, tanto en la  comunidad de origen como en la de  deBtino.sL 

Cuando la  intensificaci6n de los  flujos  migratorios 

incrementan  la  oferta de mano de obra,  coadyuvan  la  capacidad del 

sistema  eCOn6miCO  para  generar  empleos,  provocando  cambios  en  la 

estructura  ocupacional,  expandiendose  las  actividades  econdmicas 

poco  productivas,  marginando a un  gran  sector de la poblatibn 

==E) v. Eliraga, 1972: 30-32. 

MuñoZ y Oliveira,  "Migracian  Interna y Movilidad 
Ucupacional  en la  Ciudad de MBxico" e n  Mina, 1982: 157-185, 



individuo  por  diferentes  ocupaciones y sectores  puede  dar 

oportunidad de movilidad  ocupacional  as~endente.~' 

La combinacibn de distintos  factores de alguna  manera  crean 

las  espectativas  interiorizadas que motivan o inducen  al 

individuo a migrar,  algunos  buscan el mantenimiento de un 

determinado status en  la comunidad,  otros la movilidad  (5ocial u 

ocupacional) e incluso  hay  quienes  salen rlnicamente para  asegurar- 

la subsistencia de su grupo familiar.3q 

En sintesis,  abordar el fenbmeno  migratorio como estrategia 

reproductiva de las  unidades dorn&seicas campesinas,  permite 

articular  diversas  categorias y niveles  analiticos,  tales  como la 

reproducci6n  campesina, en 5u relacibn  con la  regibn,  la 

localidad,  la organizacibn  familiar, los grupos dom&sticos,  el 
individuo. Atendiendo, las  diferencias  generacionales de edades, 

sexo, clase social,  momento  histbrico,  contacto  con  diferentes 

niveles de vida  en areas rurales y urbanas, etcg3* 

Muiioz, op cit.., pp. 160-l61. 

0p. cit. 

s9) Borsotti, 1981s 6. 



29 
3.- METODOLOljIA DE L A  INVESTIOCICION 

En la presente investigacibn se presenta el analisis de los 

resultados arrojados en  el estudio de la miqracibn como 

estrategia reproductiva dentro del contexto de las actividades de 

la economia campesina en Pa comunidad de Nuevo  Balsas, aro. 

En los meses de octubre de 1989 y noviembre  de 1990, se 
visit6 dicha  comunidad,  percatandonos de la relevancia y magnitud 

que el fendmeno m.igratorio  tienen al interior de la  misma. 

El trabajo de campo se organizb en  los meses  de  febrero, 

marzo y abril de.. 1991. En los dos primeros meses 5e levantaron 

datos monoqraf  icos referentes a las características geograf icas, 
fisicas, productivas,  econbmicas,  politicas, sociales y 

culturales, conjuntando la observacidn  participante  con 
entrevistas informales,  que nos permitieron  obtener datos 
histdricos desde el origen  de la comunidad, la consolidacibn y 

crecimiento de la misma, los cambios sufridos ante su 
relocalizacidn  poblacional y la situacibn  actual de Nuevo  Balsas; 
destacando las principales actividades econdmicas y culturales en 
su relacibn  con la reQi6n balsefia y en la organizacibn  interna de 
la comunidad, Se confrontaron las versiones de varios informantes 
y los datos preientados en  la Tesis  de Lourdes Escalante,  para 

organizar la informacidn (v. biblioqrafia). 

&demas se intent6  aplicar histarias de vida entre 

informantes mayores de 50 años  de edad, que presentaran un 

historial  migratorio, sin embarqo,  no fueron aplicadas con  rigor 
Y profundidad debido a la desconfianza generalizada que  prevalece 

en 10s lugareños  hacia  los extra605 a causa de 5u experiencia con 
105 encargados de  realizar e1 reacomodo  poblacional, 10 que 
limit& en  gran  medida la aplicacibn  de  enruesta5,  entrevistas, 

Censos, @tC. Pese a ello se pudo  rescatar narraciones de las 
experiencias laborales de algunos migrantes. 
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En  el mes de abril se aplict, un custionario a 50 alumnos de 

la Escuela  Secundaria "Luis Pasteur", que fueron  elegidos por  la 

Directora de la institucibn  entre  alumnos de segundo y tercer 

grado de acuerdo a Sa asistencia del  dla, dicho  cuestionario nos 

arrojd indicadores  respecto a caracteristicas d e  5u grupo 

domlstico,  asi como espectativas y aspiraciones  persanaies de los 

alumnos en relacidn a su futuro  ocupacional  tanto al interior de 

la comunidad como fuera de ella (v. Anexo No. 1 ) .  

CUADRO 1:relacion  por grado y sexo CUADf?O 2:categorias de edad 
""""""""""""""""" """"""""""""" 

Sexo 20. Grado  3er . Grado Edad Frecuencia  Porcen t . 
""""""""""""""""" """"""""""""" 

13 9 18% 
Masculino 17 - 34% 10 - 20% 14 26 52% 

15 9 18% 
Femenino 8 - 16% 1s - 30% 16 5 10% 

17 1 2% 

Totales 25 - 50% 25 - 50% SO 100% 
""""""""""""""""" """"""""""""" 

En  una  segunda  visita a la comunidad en  los  meses de julio y 

agosto de 1991 aplicamos  una  encuesta a 62 oruno%  familiares (v. 
Anexo No. 21, la eleccibn se hizo al  azar; guiandonos  en un  mapa 

del poblado se tratd de aproximar al 10% de cada zona,  pero 

cuando la casa designada no estaba  habitada se pasaba a la 

contigua. Se supone que son  aproximadamente 620 casas,  aunque no 

todas  estan  habitadas (v. cuadro No. 3 ) .  

CUADRO 3: unidades  encuestadas  por  zonas 
""""""""""I----""""""""""""""-""""""" 

Zona No. d e  Casas Casas  Visitadas % por Zona % Global 
................................ 

Zona I* 304 27 9% 43% 
Zona I1 55 7 1 3% 11X 
Zona I11 65 ' 8  9% 1 3% 
Zona I V  . 85 . A 8 9x  13% 
Tecomapa 45 b 13% 10% 

Campo  Arroz 46 6 13% 10% 

1 

................................ 

Totales 620 62 100%. 
* incluye tambih casasi que se han  ido construyendo en  la 
periferia d e  la comunidad. 
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Para la aplicacidn de las encuestas se eliqi& al jefe de 
familia y / o  a su esposa,  los  cuales: proporcionaron datos 

generales y personales de los integrantes del grupo familiar 

incluyendo a los residentes y miqrantes, as€ como a los solteros 
y casados,  abarcando,  seghn la edad  del  grupo,  al nrlrcleo basic0 

de  padres, .hijos y en ocasiones a los nietos y10 a atros 
residentes en  la misma casa donde 5e encuest&. 

La muestra incluytt, a un  total de 527 sujetos, que quedaron 

clasificados segh rango de edad y sexo como se observa en el 
cuadt-o No. 4. 

ClJADRO 4: tabla de edad y sexo 
"""""""""""""""""""""" 

Edad Masculino Fsemrn ino  Total 
...................... 

o - 10  40 - 7% 41 - 8x 1 5% 
1 1  - 20 b3 - 12% 49 - 13% 25% 
21 - 30 &2 - 12% 49 - 13% 2% 
31 - 40 34 - 7% 41 - 8% 1 si 
41 - 50 17 - 3% 27 - S% 8% 
51 - 60 20 - 4%  14 - 3% 7% 
61 - 70 8 - 1% 10 - 2% 3% 
71 - 80 3 - -5% 2 - ,si 1% 
81 - 90 1 - .si I S% 

1 - -5% 5% 

Totales 253 - 48x 274 - 52% 100% 

" - 
3 a 91 " - 
...................... 

A1 momento  de.'  levantar la encuesta, un 60% t-eportcj 

residencia en Nuevo Balsas y un 40% fuera de la comunidad, (v. 

cuadro No. 5) . 
lX"?O S: residentes de  Nuevo Balsas 

"""""""""""""""""""""" 

Sexo Residentes No Res i den tes 

Masculino 147 - 28% 106 - 20% 
Femen in0 i70 - 32% 104 - 20% 

Totales 317 - 60% 210 - 40% 
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Ademds un 51X ha migrado  por Io menos  una  vez  en su vida. 

CUCIDRCJ 6: total  de  micpantes 
"""""""""""""""""""""" 

Sexo Miqrantes No Miqrantes 
...................... 

Macscul  ino 145 - 28% 108 - 20% 

Femen ino 123 - 23% 151 - 29% 

Totales 26€3 - 51% 2s9 - 49% 
...................... 

Los datos proporcionados se clasificaron de acuerdo a las 
fechas que reportaron como primer  migracidn los encuestados (v.. 
cuadro No. 7 ) .  

CUAEWNJ 7: migraci6n  por dkcadas 
~"""""""""""""~""""""""- 

DBcada Masculino Femenino Total 
...................... 

40's 
50's 
60's 
70's  
80's  
90's 

Totales 
""""" 

5 -  
10 - 
14 - 
40 - 
61 - 
15 - 

."""_ 
145 - 

2% 1 - 1% 3x 
4% 3 - 1% 5x 
5% 13 - 5X 10% 

15% 31 - 11% 26% 
23x 66 - 25% 48% 
5% 9 - 3% 8% 

54x 123 - 445% 100% 
.""""""""""""-" 

El andlisis  de la informaci6n se completc5 con datos 

personales y sociecdnomicas del grupo familiar al que pertenece 

e1  miqranta, comentarios respecto a su experiencia miqratoria y 
sobre todo con la revisi6n  tedrica  de estudios sobre los 

desplazamieneos poblacionales y la cconomia campesina. \ 

> 
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1.- L A  REOION BALSEijCI Y EL PROCESO DE  INMIGRACION REGIOML 

No es posible  relacionar y ubicar a las estrategias de 

diversificacidn ocupacional  fuera del contexto histbrico, o 

separandolas  de lo5 espacios sociales en  los que se desarrollan, 

(en  el caso  de Balsas,  e1 ambito reqional jug& un  papel crucial, 

en sus inicios;). El espacio social,  viene siendo una  dimensidn 

general que sitcia a una  sociedad en  relacidri con  las demas y la 

diferencian entre si internamente; la dimensidn.  horizontal  del 

espacio  social, segh la cual, la poblacibn se extiende y 

distribuye sobre el territorio, coloca a los miembros y grupos de 

las sociedades en  la estructura social,  resultando afectados los 

Qrupos humanos por el medio qeografico y a  su vex ellos,  con su 

comportamiento, lo alteran; espacio donde las relaciones humanas 

tienen  lugar esponti5mea o artificialmente-f 

Para entender la relacidn con los espacios en  los que se 

desenvuelve directamente el campesino, empezamos por delimitar la 

regidn, enfatizando en  los diferentes flujos miqratorios que 
reporta,  para de ahi  lleqar a particularizar  en la interrelaci&n 

que el individuo miqrante establece dentro de ese contexto, en  el 

cual se relaciona y condiciona.= 

Tanto el grupo familiar como la comunidad y la regidn  estan 

ampliamente interrelacionados y articulados unos con  otros, en 

torno a la forma de orqanizacidn de la economia  campesina, por  lo 

que, se tratara de ubicar en ellos las caracteristicas 

especificas que repercuten  directa o indirectamente en  la 

reproduccidn  de los  campesinos. En el marco  regional se fue 

conformando la racionalizacibn del desarrollo econbmico y social 

de la comunidad  Balseña, la cual,  fue diversificando sus 
actividadas,econ&micas a lo largo  del  tiempo,  incluyendo la 
inmiqracidn-emigracidm  (atraccidn-expulsidn), 

' Stern, 1973: 11-12. 

2 ,  v. f'epin, 1988: 120. 
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La delimitacibn de la  regional,  abarca  la  organizacibn 

social  en el espacio y la relacidn  del  hombre  con su medio,  de 

ah$ que  asta  no  equivalga st510 a la  divisibn  administrativa 

estatal  (entidades  federativas),  sino a una  inteqracidn  de 

diversos  factores  flsicos,  sociales,  econtftmicos y culturales. 

Claudio  Stern  nos  dice  que  para  algunos,  las  regiones  son  partes 

de  un  territorio  estructurado  en  fbrma  objetiva,  inherentes a la 

estructura  social,  un  Area  de  relaciones  humanas  que  sabemos  que 

existe  pero  no  se  puede  definir  exactamente y que  no  depende  del 

arbitrio  humano.  Para  otros, si es  un  artificio  del  hombre  para 

existe  objetivamente,  por  tanto, se  puede  hablar  de  regiones 

"cu1  turales",  "econbmicas" , "geogr&f  icas",  ."naturales", 

"nodales",  "polarizadas",  "homog&neas", etc., aplicables a 

diferentes  Ambitos.3 

Sin  embargo,  las  regiones  son un conjunto  heterogbneo,  donde 

sus diferentes  partes se complementan y se  mantienen  entre si, 

teniendo la característica de que  en el polo  dominante se 

manifiestan  mas  intercambios  que en otras y existiendo  en  ella, 

"opciones  abiertas"  para  todos sus integrantes,  que  les  permiten 

diversificar sus actividades,  de  tal  forma  que  representan el 

conjunto de posibilidades  ofrecidas,  aunque se les  apropia  de 

manera  diferencial.4 

En las  regiones  rurales,  la  presencia  de  centros  urbanos, 

favorece la orientacibn  de  actividades  agricolas  hacia el 

mercado,  lo cual  acrecenta la posibilidad  de  una  circulacidn 

econt5mica  mas  dinarnica  dentro  de  las  Areas  rurales y los  centros 

urbanos,  influyendo  en  la  complejidad  que  asumen  las  comunidades, 

al diversificar sus actividades,  servicios y bienes.= 

") Stern, 1973: 12-17. 

4, Pepin )y Rendon,  1988. 

Torres, 1980: 242. 
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Desde  los  inicios  en  Balsas, el desarrollo  de  las 

activid'ades mineras en  la  regibn,  incentivt,  las migraciones 

pegionales y encaustt un fuerte reflujo de capitales a la 

comunidad, lo que posteriormente ha  traido  consigo, la expansibn 
de las actividades agricolas orientadas al mercado,  as1 como la 

mayor demanda de bienes y servicios.  La  posibilidad  de  combinar 
actividades agricolas y no  agricolas,  aumentt, su complejidad, la 
cual,  fue  fortalecida  por la  red de comunicaciones que la 

conectaban  con la  regittn y c m  el  exterior.* 

Esto atrajo a un mayor nSmero de personas, que llegaban  en 

busca de un minim0 de subsistencia a trav&s de. su desplazamiento 

a una zona menos  depauperada,  reduciendo  cada vez rnds la 

posibilidad de acceder a recursos de manera  homogenea,  por lo que 

se empezaron a ampliar los espacios lqborales  hacia otras Areas 

rurales y tambidn urbanas.' 

En este caso  nos interesa  destacar, dentro dkl estudio 

regional,  las relaciones con el mercado de productos agricolas y 

ganaderos, ya que es donde se da  un marco de dependencia 

colectiva entre los integrantes de la comunidad y los 

acaparadores de dichos productos.  Esto  limita el acceso, que los 

campesinos pueden  tener al aparato crediticio regional y 

configura la disponibilidad y distribucidn d e  los recursos 

naturales dentro de los limites del  ejido,  de acuerdo a los 

mecanismos de control que se van gestando en  la comunidadOa 

En la presente investigacibn retornamos  tinicamente a la 

regidn como marco de referencia de las  relaciones socioeconbmicas 

histttricamente generadas en  la comunidad  de estudio. 
, 

L, Torres, 1980:  241-243. 

7 >  Espinosa, 1980: 167-168, 

e) Pepin, 1988: 111. 



Administrativamente el Estado  de Guerrero cuenta con 6 

regiones geoculturales: 1 )  Sierra del  Norte, 2) Tierra  Caliente, 
3 )  Valles Centrales, 4 )  La Montaña, S) Costa Grande y 6)  Costa 

Chica. La poblacibn  de  Balsas,  pertenecia a los municipios de 

Cocula y Zumpanqo del Hio (hoy Eduardo Neri) que se localizan en 

la  regic5n de la Sierra del  Norte,  muy cercana a la frontera  con 
Tierra Caliente por un lado y a los  Valles Centrales por el otro 
(v. mapa No. 1 ) "  Sin embargo, la comunidad  de Salsas sostuvo 

durante  mucho  tiempo un dinAmico intercambio socieconbmico con 

II) poblados que se ubicaban en  la ribera del Rio Ba15d5, aunque no 
pertenecen a la misma t-eqibn administrativa.  De  ahí nuestro 

inter&, entonces,  por  delimitar el Area de dichos intercambios. 

Dicha  Regibn  Balseña se va conformando, al  Sur, por montañas 
poco altas y separadas, ,encontrando algunos valles anchos aptos 
para  las  labores  agricolas; al  Oeste, cuenta con tierras planas, 

bajas y laborables; al  Norte, descendiendo de la sierra,  las 
tierras son mAs Aridas, pero sus arenales se aprovecharon  para 

9 ,  Carreto et.  al. 1987: 28. 

1 0 )  Citado en  Ortega, 1992: 1. Extraido de Diagnbstico 
Socioeconbmico Contemporaneo del Estado de Guerrero,  Tomo 1, 
l?#Y. 
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sembrar;  permitiendo,  lo  accidentado de su relieve, que se 

combinaran suelos dificiles y aptos  para  las  labores  agricolas, 

ademéis de que esta  zona es importante  por  contar  con  varias 

yacimientos mineros. 

En dicha  regibn, el clima es de media  montaña  porque  oscila 
entre  templado céilido y llega a semides&rtico  tipico de tierra 

caliente  segdn la  estacidtn  del  año,  en primavera aumen'ta 

considerablemente el calor,  en otoFto corren  pocas  vientos y en 

invierno el calor es mis moderado, siendo la temperatura  media 

anual de 26 grados  centigrados.  Entre  febrero y mayo la  regibn es 

muy  seca,  la  vegetacibn casi  desaparece y el ganado  llega a 

debilitarse,  cuando  empiezan  las  lluvias  cambia el aspecto de los 

cerros,  cubridndose  con  vegetacibn de selva  caducifolia,  muy 

abundante. 

Pese a que siempre ha sido una  zona  semides&rtica, 

anteriormente se contaba  con  recursos  naturales  que  permitían a 

las  familias  aprovecharlos  para  usos mQltiplers. Durante alqh 

tiempo  los  balseños  cazaban  animales  en el cerro,  algunos para 

autoconsumo otros para la venta de su piel, tales como:  zorrillo, 
ukbn,  lobo,  venado,  ardillas,  ciervos,  leoncillos,  iquanas, 

lagartijas, tigrillos, etc., y en  los rips y arroyos se podia 

pescar,  camarbn,  bagre,  robalo y mojarra. 

Tambiin,  ciertos  animales  eran  capturados  para  adorno de las 
casas, tales como el  zanate,  saltapared,  calandria,  pericos, 

guacamaya,  hurraca,  huilota,  pajar0  ovejero,  pichito,  pajar0 
luis,  palomas,  etc. El allacran, camalebn,  escorpidn,  mazacuata, 
tircuate,  cienpies,  coralillo,  jejen, etc., resultaban  peligrosos 
o dañinos  para la poblacibn , sin embargo, se les  llegaba a usar 
para  curar  algunas  enfermedades,  principalmente,  para 
contrarrestar el veneno de esos mismos  animales. 

v. Escalante, 1989: cap. 1 .  
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En la regibn  habia  una  gran  variedad d e  Arboles  frutales, 

como el tamarindo, limbn, huamuchil, guaje,'  cirian,  nanche, 

papayos,  alcanfor,  almendros,  mango,  ciruelo, etc., asi como 

algunas plantas de ornato, entre las que destacan, el huele de 

(noche, orejas de elefante,  paraiso, camelias y laurel, sin llegar 

a faltar, pot- supuesto,  las  plantas  com&stibles o de condimento 

para, la comida, como el hepazote,  verdolaga,  yerbabuena y 

mejorana. Entre las plantas  medicinales m& comrlrnes se 
encontraban la prodigiosa,  sabila,  ventosa,  pericbn,  tlanipa, 

cancerina,  chaya y la arnica;  los Arboles de Cubata,  Hilamo, 

Mezquite,  Brazil,  Nanche de Per-ro, Pata de  Cabra,  Guaje  Blanco, 

Parota (de donde se extra&  materia  prima  para el jabdn) y 

Matar);ata eran usados como materiales  para la contruccibn. 

?a finales deL siglo pasado,  bajo la Presidencia de Porfirio 
Diaz  existian en  la regibn algunas compañias extranjeras que 

explotaban variasí minas da1 Norte y Centro del Estado de 
Guerrero, asimism, en e5e  entonces,  estaba el sistema de 
Haciendas;  los grandes hacendados (terratenientes o caciques) 
tenian el control de los cultivos y tierras, 10 que hizb  que 10s 

trabajadores, que eran  empleados, se fueran asentando a 10 largo 
del Hio Balsas. , 

En lo que fue  Viajo  Balsas, el primer asentamiento lo 
constituyt, la rancheria que tenia por nombre La  Amarilla  (en 

1888) I=, era  una cuadrilla (casas aisladas),  formada, 
principalmente,  por  mineros,  los cuales sembraban en las playas 
del r-io. En 1908 algunos mineros se sumaron a la construccibn de 

la via  del ferrocarril, cuyos trabajos  habian avanzado hasta el 

embalse da1 rip, y que se pretendia  llegara, de la  Cd.de Mexico, 
hasta 4capulca. 

I?) v.. Escalante, 1989. 

A 
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Para lograr tal  prop6sit0,  iniciaron  el levantamiento de un 
puente  ofreciendo,  con  ello,  empleo a personas de las rancherias 

cercanas,  los que instalaron  ahí su campamento para  poder 

trabajar. Cuando estalld la Revolucibn  Mexicana, en 1910, 

tuvieron que suspender &sitos trabajos,  que  jamas se volvieron a 
reanudar; algunos empleados regresaron a  sus rancherias y otras, 

se asentaron en dicha  espacio;  queddndose, la ruta  del  tren, 

tlnicamente en la  Cd. de 'MBxico;  Cuernavaca  (en  Morelos); Iguala, 

Apipilulccr y balsas, (en  Guerrero).i3 

Tambiitn, durante el movimiento revolucionario, se detuvieron 

los trabajos en  las  minas, hubo  escasez  de  alimentos, las 

haciendas ya  no  trabajaban y peligraban  las cosechas de los que 

sembraban en  la ribera del  río. Se presentaron  varias  plagas, 

entre las que destaca la  del piojo  blanco, aunado al constan.te 

peligro que representaba  para la poblaci6n 105 enfrentamientos 

armados entre el Ejercito y 105 Pronunciados {gente del  pueblo), 

ya que tanta unos como otros asaltaban las poblaciones 

4 '  

quitdndoles 

sus  escasas 

Cuando 

reiniciaron 

su maiz, frijol, animales de cría y hasta  se  llevaban 

pertenencias. 

concluyd el movimiento  armado, algunas minas 

los trabajos c m  mayor auge debido a la llegada  del 

ferrocarril, atrayendo a personas tanto de la Sierra (indigenas 

nahuatl), como de Tierra Caliente (peones mestizos expulsados de 

las haciendas) . 
Para 1919, la cuadrilla de Balsas contaba ya  con 20 familias 

aproximadamente; se decid que en 1925 habia 90 personas en casas 

de  palma, ubicadas sin ningtln orden,  pero  en  ese  mismo aso, se 
inicid un gran  incendio  que  terminb  practicamente COR las 

viviendas, volvihdolas  a levantar,  posteriormente, con material 
de adobe.  

13> v. Escalante, 1989. 
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En 1927 el rlo  habia crecido tanto, que ocasionij, 

nuev’amente,  la destrurcibn de sus hogares y fue a  partir de 

entonces, cuando configuraron  bien el  poblado, ubicandose 

alrededor de la estacibn del tren  a ambos lados  del río; las 

nuevas casas la5  edificaron  a cierta distancia de iste, 
construydmdolas con cimientos de piedra, que eran altos y 

resistentes, paredes de adobe y techos de teja,  para  prevenir 

futuras inundaciones. De esta m’anera, poco  a poco,  la  localidad 

se emperd a formar  con gente inmigrante. 

Antes d e  1935, en Mixico, hubo un  importante  desarrollo  en 

cuanto a la mineria,  impulsandose los movimientos  poblacionales 
al  interior de las regiones.14 

( 

En 10s años 20’5, cuando se reabren  las  minas,  las oficinas 
de las CVafiias Mineras se instalan  en la Regibn  Balsesa, 
encargandose de hacer  las contrataciones de 10s trabajadores Y 

haciendo, con ello, que la poblacidn se fuera concentrando  en 

dicha localidad. Ademas, Bsta, por ser la terminal de tren, 
reperesentaba,  en ere entonces,  la Mica via de comunicacidn de 

todas las  rancherías  con  las grandes ciudades;  posibilitando, 
poco a poco, con la llegada de compradores y vendedores d e  
distintas partes, el crecimiento de esa Regi&.x5 

Sin embargo, no todos los trabajadores de las minas se 
llegaban  a  establecer  en el nuevo asentamiento,  entraban y salian 
constantemente,  venlan en busca de trabajo  al  t&rmino, del cual 5e 

iban, otros 5 i  se fueron  quedando. Asi la localidad  empezt, a 
formarse con gente inmiqrante d e  la  regibn. 

v. Claudio Stern, p. 2t36, en CLACSO, 1977. 

16) v. Escalante, 1989. 
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El 43%' de los residentes en Balsas eran  nativos de otras 

rancherfas  de la regibn,  los cuales fueron atraidos por el 
"rejuego" econbmico, que se estaba gestando en este lugar. (v. 

cuadro No. 8 ) .  

CUADRO No. 8 
""""""-""""""""""" 
Residentes* Nativos Inmigrantes """""""""""""""""- 

317 180 137 

1oox 57% 43% 

""""""""""""""""" 

1 

Los trabajos en las minas (extraccidn de oro, plata,  cobre, 

zinc y plomo ) se vieron favorecidos par la navegacidn  fluvial, a 

travcSs del Rlo Balsas,  ya que reportaba fuentes de trabajo,pat-a 

los barqueros que transportaban  carb6n y sal  para la fundicidn, 

movilizando, asi, a los empleadas hacia los distintos puntos de 

la  regidn. CSdemAs, este medio se aprovechaba exitosamente,  no 
st510 para la carga de  productos, sino tambidn  para  trasladar 

gente, comunicando al pueblo  con la zona  de Tierra Caliente. 

r 

Usi mismo, la explotacibn de minerales en  los alrededores de 
Balsas,  apoyaron  tanto la naveqacidn  fluvial como la comunicacibn 

por  tren, debido 'a que los minerales eran  transportados via 

fbrrea a centros urbanos, tales como la  cd. de McSxico y, de ahi, 

hasta  Veracrur y Monterrey,  tambldm se abastecia a la comunidad 
de alimentos e insumos,  los cuales eran  llevados a Los 
campamentos mineros y a la fundidora, a travis de los  barcos. 

De igual  forma,  en  las minas se requerian  trabajadores  para 

el arreo de bestias mulares,  las que transportaban  las  barras  de 
oro ( 2  por cada bestia) hasta el tren. Por su parte la fundidora 
de metales tambiin absorbia mana de obra,  que  estaba controlada 
por compañias extranjeras,  para  sacar el  metal, fundirlo y 
salvarlo en  barricas;  tiempo despuis esta ya no funciontfi, 

126861  
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teniendo  que  transportar el metal  en  bruto  para  enviarlo a la5 

fundidoras de Monterrey. 

Una  de las  minas  mas  antigüas,  cercana a Balsas,  era  "La 

~marilla", de ahi,  extralan  oro,  plata y cobre.  Otras  minas 

dentro de la  misma  regibn  eran  "La  Peiiolesj",  "La  Morera",  "La 

Cucaracha" y "Campo  Morado". 

Se necesitaba,  pues,  ,de  mucha  fuerza de trabajo  para la5 

diferentes  actividades  mineras, lo que  atrajo a personas  de la 
sierra y de tierra  caliente, efectuhdose, asi, una  gran 

movilizacibn de poblacih en torno a esos trabajos, los cuales 

complementaban  con  alguna  siembra , de mafz y frijol,  ademas, S@ 

empezaba a generar un inclpiente comercio'  con  algunos  arriero5 

que 1 leqaban a comprar y vender ft-utas, quesos,  productos de 

jarcierla y otros  productos de la regidn. 

Un informante,  nacido en el municipio de Clpax,tla, nos  pudo 

mencianar  que  desde niiros los ponian a trabajar muy duro  en este 

tipo  de  actividades:  "andAbamos  con  pantaloncitos  cortos,  sin 

huaraches, íbarnos por todo el río jaldndollo  con una reata y una 

anda  que nos amarrabarnos, eso era  muy  divertido,  de  bajada 

nadam&s  empujaban  con el.  remo,  despu9s se acabt, el trabajo y me 

quied& en Balsas a trabajar  en  las  minas." 

Entonces, el grupo de personas que Vivian en la comunidad  de 

Balsas, se empezaron a agrupar  para  solicitar  tierras  ejidales, 

lo  que, poco a poco, permitid  una  mayor  diversificacibn  econdmica 

y social. 

\ 
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2.- ORBAPIIZCW=ION ECONOMIC& Y SOCIAL EN BALSAS 

En Balsas se fue  conformando  una  compleja  relacibn de 

actividades  comerciales en torno a la  produccidm agricola y 

ganadera, lo que generd un fuerte  intercambio  comercial,  politico 

y cultural  con  1a.regidn. 

A) REPARTO CUjRRRXO: 

La reforma  agraria,  promulgada  por  los  gobiernos 

posrevolucionarios,  tuvo un efecto muy claro  desde el punto de 
vista'de la  migracidm:  la poblacidn  campesina  fue  redistribuida y 

se arraiqtf,  en sus lugares de origen o de dotacibn;  en  algunas 

regiones se reavivtf, una  economia d e  autosubsistencia, y en otras 

el reparto de tierra  ejidal  hird que se reconstruyera  una 

economia  campesina,  (como  en el caso de Balsas). La mayoria de 

los  ejidatarios  habia  recibido  parcelas  mayores a 6.5 hectareas, 

aunque,  por  lo  general, se hizc5 entreqa sin una  parcelacibn 

formal, lo que di6 pie a que surgieran  desigualdades en la 

tenencia de la tierra en años subsec~entes.~~ 

En el año  de 1925, durante el Gobierno del  Gral, Pfutarco 

Elias  Calles, a Balsas se le  did  el nombre de ejido de Hio Balsas 
(m&s tarde se le  conocirS como Balsas  Norte), dotibndolo con 

tierras  expropiadas de terrenos de 3 haciendas. Otro  grupo de 

personas  ubicadas del  lado sur del  puente,  hicieron  tambidn su 

peticidn y? tras 9 años de solicitudes,  en 1939 se les  dictamind 

como ejido de Balsas Sur, con un  total de 3339 has. de  tierra de 
temporal y agortadero,  aunque su zona  urbana 5e mantuvo  ubicada 
en tierras  ejidales de Balsas Norte. 

Los PeqUeñOS  propietarios se empezaron a apropiar de la5 
mejores  tierras, en los  bajiales,  entre los 30'5 y ~ O ' S ,  a trav&s 

de compra a particulares,  posesidn de tierras  ejidales o compra y 

j **) Arizpe, 1985: 16. 
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venta  ilegal  de ellas y los  que, posteriormente, se consolidaron 

como agricultores,  fruticultores, qanaderos y grandes 

comerciantes. l7 

. Las tierras que  recibieron  los poblados estaban ubicadas en 

la  depresir5n  del Rio Balsas en zonas bajiales, sus suelos eran 

arenosos y htimedos, profundos y faciles de arq, porque se! 

ubic,aban  en  la ribera de los  rios-arroyos, hab.ia tambien, Areas 

planas en  los valles  que se formaban entre las montaGas y tierras 
cerriles,  poco  cultivables, quedando como zonas de caza. 

Como podamos apreciar en el siguiente cuadro, en  las partes 

cerriles (categoria 7TP) la profundidad  del suelo es menor a los 

10cm., y presenta un alto lndice  de  pedregocidad ,que junto  con 

las prominentes inclinaciones y el poco aprovechamiento de sales 

y sodio, se reduce el rendimiento del suelo a diferencia de las 

zonas planas (categoria 60TP). le 

CUADRO No. 9 
""""_"""""""""""""""""""""""""""" 
CCITEBORIA PROFUNDIDAD  PEDREGOCIDAD  SALES Y SODIO INCLINACION 

. ,  

""""""""_"""""" - __ 
60TP 10 A 15 cm sox A 70% clprov. medio 25X a 40% 

7TP < A 10 cm 7wx a 90% Poco aprov. 70% a 90% 

""~"""~"""_""""""~"~""""." " 

En el 1935 se contaba solamente con 7 certificados en  el 
ejido de Balsas norte y desde entonces no se reestructurb dicho 

ejido, aunque seguian anexandose,  con el acuerdo de la comunidad, 

sin certificados. La cantidad de hectareas a que tenían acceso 

los ejidatar-ios,  en promedio  eran  de 3 a 5 en Balsas Sur; y de 5 
a 7 en Balsas Norte, mientras que  los  peque6os  propietarios 

17) Escalante, 1989. 

lo)  Datos de la carta de usos de suelo de la SARH, citada en 
Ortega, 1992:  3. 



45 
llegaban a tener entre 10 y 12 ha5. Algunas las anexaban al , 

ejido, mientras que otras las  fueron  heredando de sus padres,  que 

por  regla  general le correspondia al hijo  menor, aunque tambih 

podia ser cualquier otro, e incluso a las  mujeres, quedAndolcs 
las tierras a menos  de dos kilbmetros de distancia  de la zona 

urbana. 

Utilizaban  tecnoloqfa  tradicional o rudimentaria como chuzo 

de madera,  tarecua, coa, machete pico,  hacha,  barretilla,  estaca, 

etc., para  poder  sembrarlas. FI1 paso  del  tiempo,  los  que  podfan 

hacerlo,  implementaron arado de  madera o de  fierro,  tractores y 

camionetas para  las  labores de arado y levantamiento de la 

cosecha. 

El sistema de siembra fue, y sique siendo,  rotativo y de 

temporal;  dividian la superficie del ejido en dos zonas,  una que 

quedaba  del  lado de las planicies y la otra en zona  cerril,  las 

iban  rotando,  en  un  año,  un  lado se usaba  para agostadero 

(pastoreo del ganado) y e1 otro para  sembrar,  asi,  dejaban 

descansar la  tierra. La divisidn re hacia  poniendo  una cerca de 

alambre y cada d o  tenian que irla a acomodar, cuando le5  tocaba 

sembrar en  planicies,  usaban la yunta o el  tronco, y en  las 

laderas  usaban mas que nada el tronco;  en la misma par-cela 

sembraban maiz, combinando con  frijol,  calabaza,  sandía y un poco 

de ajonjo12  para el  autoconsumo. 

Las unidades domesticas complementaban la agricultura con la 

cr.ia de animales, los cuales  se iban a las barrancas a comer y 
tomar  aqua, entre los m& com0nes se encuentran:  gallinas, 

guajolotes,  puercos,  pollos,  patos,  chivos,  caballos,  vacas, 
toros,  becerros,  burros,  bestias mulares y yeguas.  Quien  tenia 

alguna vaca la  ordeffaban y hacian  queso  de aro o de cincho, 
requesbn y vendfan la leche. 

El reparto agrario permitid un mayor arraigo de los 
inmigrantes, que se establecieron definitivamente en  Balsas, 
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permitiendo que se desarrollara, una agricultura  que,  por lo 

general, era minifundista, de subsistencia y autoconsumo,  aunque, 

la apertura marcada  por  los medios de comunicacibn (via fluvial y 

, ferroviaria),  favorecieron  el acceso a  mercados, que posibilitb 
, la venta de un  excedente, en promedio era una  tercera parte de  su 

cosecha. 

La existencia d e  ejidatarios,  pequeaos  propietarios y 

jornaleros,  repercutib  en la diversificacibn de actividades, ya 

que las oportunidades de acceso a. recursos y servicios no fueron 
iguales  para todos. La adquisicith d e  animales para  la5  labores 

del campo y la compra-venta de ganado abrid nuevas aperturas 

comerciales para la comunidad,  las cuales se fueron 

intensificando y combinando con otras alternativas. 

Unos cuantos pudieron combinar SUI actividades agriccllas con 
la ganadería y / o  el comercio, niientras que para otros la 
agricultura  era su única  actividad o la combinaban ccw?  la venta 
de su fuerza de trabajo y /a  prestacidn de servicios,  para  las 
personas que llegaron  de%pu&s del reparto  agrario,  Bsta  Qltima, 
fue la única opcidn que tuvieron,  por no tener acceso a  tierra, a 

lo largo del tiempo la intensificacibn de dichas actividades fue 
convirtiendo a  Balsas  en una comunidad  compleja y estratificada. 

La presencia del  ferrocarril y la naveqacibn  fluvial,  junto 

con  las actividades mineras,  favorecieron,  pues, un fuerte 

dermrrollo comercial. For via  fluvial,  los barcos fueron  un  medio 

de transporte  primordial  para  los comerciantes que se empezaron  a 
dedicar  a la compra y venta de ganado y bestias  mulares, se 
dirigian  a Zirandaro a comprarlos y a su vez  llevaban de Iguala 
mercancias (ropa y alimentos) a vender en los  poblados de la zona 

d e  Tierra  Caliente, las, bestias mulares y el ganado se arreaban 
por la ribera  del r i o  y las  vendian  en la comunidad o en la 
sierra, de donde tambiCn se rsacatia ganado y maiz  para comerciarlo 



' 47 
en  las  principales  ciudades  (via  f&rrea),  incluso tertian pedidos 

de qanado en los  rastros  de. la  ciudad de Mbxico y Guernavaca. Asi 
mismo,' se introducian  trastes,  ropa, y artlcufos  bdsicos, de 

primera  necesidad,  los  cuales, se redistribufan  nuevamente  par 

toda  la  reqic3n. 

BALSAS > Come  rc i o de  productos 

-1 
1 

agricolas. 

b 

TIERRA CALIENTE *Comercio  de de ganado  (bovino, 

mular y asnal) . 
S I ERRA 

CIUDADES CERCANAS ,-p Comercio \ de  productos 

manufacturados y articulos  de' 

primera  necesidad. 

Algunos  barqueros  iban a Cd.  Altamirano,  hacian  hasta un mes 

en su recorrido  (durando mas en tiempo de lluvias),  los  barcos 

m&  grandes  eran  de  unos 7 mts. de largo, 2 mts. de  ancho  por 1 

mt. de alto, y llevaban  cargas  de  refresca,  cerveza,  abarrotes, 

maiz,  frijol, e t c . ,  aguantando  hasta 7 u €3 toneladas  de 

mercancfas  diversas,que  requerian  mlnimamente de 4 peones  para 

que  remaran,  cuando no llevaban  mucha  carga  subian  tambitkn, 

pasaje. Los comerciantes  locales  sblo  iban a Sto.  TomAs  eran de 

tres a cinco dias, uno  de  bajada y 4 dias  de  subida. De regreso 

traian poca carga  porque  lee  quedaba  de  subida (en contra de la 

corriente del rip),  haciendose mas dificil el viaje. Pese a que 

seguido se hundian  los  barcos,  representaban un  medio de 

transporte  muy  eficaz  que  conectaba a diferentes  zonas  de  la 

. regibn. 

Para  entonces  la  mineria  ya  estaba  decayendo, y el tren 

empezct, a ser el . m&  utilizado  para  transportar  mercancias y 

personas,  conectando a la  comunidad  con el exterior  de  la reqi&n- 

Iban a la5 ciudadej de Iguala,  Cuernavaca y Cd. de Mexico, 
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tambiin era usado por personas que Vivian  en la sierra y  a los 

alrededores de Balsas. 

Llegaban por lo regular al Municipio de Tlacotepec,  con 

quienes tenian  mayor  comunicacidn  comercial, d e  ahi  iban  a  Balsas 

y luego  a M&xico, los poblados que atravesaban eran: Huahutla, 

Ixtayotla,  Tetela,  Carrizal,  Wuamuchilar, San Antonio,  Acatlan, 

Pinzan de Catalan,  los fimatcas, Tecomazuchil,  las  Vinatas,  las 

Anonas,  lqlesia  Vieja y recorrían t g m b i h  la ruta de Teloloapan, 

Almoloya,  Arcelia,  Tlapeuala y cd. Altamirano. 

Esta red de relaciones comerciales a su vez creb  fuentes d e  

empleo para los pobladores de Balsas quienes se movilizaban 
temporalmente a diferentes puntos de la  regidn. El "rejuego" 
econdmico que se estaba qestando en  la  localidad,  diversificd a ~ n  

mas sus actividades productivas, atrayendo a mAs inmiqrantes,  a 
quienes se les contrataba como jornaleros  (en  laboren  agricolas), 
ademas ofrecian sus servicios para la construccibn de casas, 

barcos, o S@ ocupaban como bodegueras,  para  ayudar  a  descargar y 
cargar mercancias del  tren, o de los barcos.  TambiBn las viudas  y 
mujeres abandonadas encontraban  trabajo den'tro de la comunidad  en 
servicios dom&sticos, los arrieros que bajaban d e  la sierra, 

intensificaron mas 61 comercio informal. 

La distribucibn y movilizacibn de! mano d e  obra en la misma 
reqibn  permitib  mayor  diversificacidn de actividades,  ya que el 

tren abrib mercados exteriores a la comunidad y a la regibn 

misma. Ademas no  se ha seguido un  patr&n h i c o  en la agricultura, 

se ha i d o  modificando  a lo largo del tiempo, atrayendo cada vez 
mas a personas que! lleqaban a la comunidad en busca de 

.. opartunidades de distinta indole. Algunos pudieron  invertir  en 
negocios, otras iniciaron  un  proceso da acaparamiento y 

cacicasgo,  para otros cuantos la oferta de trabajo en la 
comunidad,  les permititi sobrevivir,  ya que en su lugar de origen, 
la falta de alternativas, tanto de acceso a la tierra como de 
otras actividades agricolas y no agrfcolas, los  expulsb de la 
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comunidad. 

C )  ORGANIZACION POLITICA Y SOCIC\h: 

El espacio fisico  fue  cambiando,  poco a poco, conforme iba 

creciendo la localidad,  hasta que 5e configurcfi perfectamente y se 

definieron algunas zonas de  influencia  econhmica; en ese ambit0 

se  fue configurando la  organizacicfin polftica y social, la cual se 
volv lb  mas compleja a medida  que se fueron  diversificando las 

actividades productuivas. En la misma  localidad  habitaban  tanto 
ejidatarios como, pequeños propietarios,  comerciantes, 

fruticultores y avecindados sin recursos. 

a) Aspecto Firico de la Localidadr Por cuestiones agrarias,  desde 
los años 3(3's, el viejo pdlado estaba dividido administrativa- . ' 

mente en 2 zonas principales: Balsas Norte y Balsas Sur, 

sirviendo el rio de  limite entre ambas,  pese a que iste se 

localizaba en tierras ejidales de Balsas Norte. Por un lado 

estaba Balsas Sur que pertenecia al municipio de Zumpanqo del R f o  

(hoy Eduar*do  Neri), y pclr otro Balsas Norte que  pertenecia al 

Municipio de Cocula,  para cruzar de un  lada a otro utilizaban el 

puente del  tren,  al  cual  le adaptaran un camino de tablas a los 

lados de la via  para que la gente transitara por &l. 

Tanto Balsas Norte, como Balsas  Sur,  fueron configuranda su 

espacio fisico acorde a sus necesidades y al tipo  de  relaciones 

que entre sus pobladores se fueron  gestando al pago del  tiempo'. 

(v.  mapa No. 3 )  

? 

Balsas Norte: estaba dividida en dos barrios y cinco 

colonias; el Barrio  de Balsas Norte  era el asentamiento mas 
antiguo be  esa  zona, sus casas de adobe y teja  reflejaban el tipo 
de construcciones típicas en  la reqih, variaban  de tamañio, segan 
los recursos de cada quien.  Era  una  zona  de  gran  relevancia 
econbmica y social ya que alrededor  de la plaza  clvica, cancha de 
basquetbol, la comisaria, y los  billares, se reunid  toda la 
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comunidad,  estab$eci&ndase  distintos  tipos de relaciones  entre 

ellos. El vivir alrededor de estos  espacios  daba  prestigio a los 
ejidatarios,  pequeRo5  propietarios,  comerciantes y algunos 
maesbros, que poblaban  esta  zona,  la  cual  al paso del tiempo 

contd  con  servicios de agua  entubada y luz  el&ctrica. 

El Sarrio de AhuatlAn,  tenía pot- limite un río menor que 

bajaba de Cocula y lo separaba del barrio de Balsas Norte, 
comunicAndose a trav&s de un puente de hamaca  (hecho c,on  tronco, 

lianas y mecate), qua ee form6 a partir de los 30'5, con la 
llegada de una  familia de comerciantes (10s Miranda), quienes se 
establecieron . diversificando sus actividades  comerciales, 

ganaderas,  fruticolas, y mediante  alianzas  matrimoniales  con la 

gente mas acaudalada de la poblacibn  (entre  ellos 105 Salgada). 

&si, esta  zona  era  reconocida  por  los demAs como la que tenia a 
la poblaci6n de mayores recur~ios: propietarios y avecindados 

ricos, SUS calles y terrenos  eran  amplios  para el trAnsito del 

ganado y camionetas, la gente pobre, que seguid  IleQandO a la 
comunidad  en  busca de alternativas de sobrevivencia, Se fue 
asentando en  la perifFria de ciste barrio,  quienes se desempeSaban 
principalmente como jornaleros. 

La Colonia d,e La Amarilla  fue el primer  asentamiento d e l  

pueblo,  quedd a 2 kilbmetros de distancia de la estacibn  del 

tren,  en  ella había unas cuantas  familias de ajidatarios, su5 

viviendas  eran  totalmente  rurales,  con  lotes  amplios y corrales 
grandes  para  los  animales, sus construcciones  eran de adobe y 
teja, nunca  contaron  con  servicios de luz elktt-ica y aqua 
potable. 

La "Y * ' ,  la Sonteta, y Rubdn  Figueroa  eran  colonias que 5e 

fueron  estableciendo a los  alrededores de las  zona5 c&ntricas, la 
habitaban hi jos de e j idatarias y avscindados pobres 

principalmente,  tampoco  llegaron  hasta  aqui los servicias can que 
contaba la zona  centrica, se abastecian de aqua  en 10s 

manantiales que habia en  las  barrancas y en  el  ria, La Colonia 



51 
Rubdn  Figueroa, se fundb  hasta  inicios de las 70's. Habia un 
camino que conducid a Yeocuautla,  rancheria  cercana  donde 5us 

habitantes se dedicaban a la fruticultura en  pequeña  propiedad, 

estando  emparentados  con  Balseños de buenos  recursos  (familias 
Miranda y Salgado).  Campo Clrt-oz era  una  cuadrilla de ejidatarios 
de Balsas  Norte,  asentados en tierras del  mismo  ejido,  pero  fuera 

de la,zona urbana.iw 

Balsas Sur: No  estaba  subdividida por barrios  como en Balsas 

Norte, pero  contaba  con  una  calle  principal,  que  fue  durante SU 
afios la zona  comercial mas desarrollada de todo el  pueblo,  en 

ella  estaban  concentrados  los  comercios,  servicios y la estacihn 

terminal del ferrocarril,  ademAs  era la  rfnica que estaba 

empedrada,  mientras que los demas  caminos  eran de terraceria; a 

ambos  lados  del  camino  habia  viviendas de adobe que se elevaban 

sobre la ribera del  rio. 

En  la estacibn del  tren se abrian dos caminos  que lo 

comunicaban  con el caserio y varias  veredas,  una de las  cuales 

conducid al panteh y otra a la cuadrilla de Tecomapa, que 

pertenecia a otro  ejido del municipio de Zumpanqo del Rio, la 

cual  mantenia un constanke  intercambio  comercial y cultural,  con 

Ba 1 sa5 . =iLQ 
A1 Oriente,  estaba la Comisaria  Municipal, el templo 

catdlico y el  merca&,  en  el Centro se concentraban  las  ,familias 

de ejidatarios,  ganaderos,  profesionista6,  comerciantes y en  la 

periferia  subiendo  hacia el cerro, se ubicaban 105 avecindados 

mA5 pobres. La estacibn  del  tren  permitía  la  entrada y salida de 

personas y mercancias,  por lo que la concentracibn de comercios 
formales e informales  era de gran  relevancia  econbmica  debido al 

"rejuego" de personas que se reunian ah€. 

i9) v. Escalante, 1989: cap, 1. 

Para ver mas ampliamente  acerca del espacio  fisico de la 
comunidad v. Escalante, lSt39, 
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b)  Espacio Fisico de las Casas: Pese a los  servicios  urbanos  con 
los que contaba la  localidad,  el espacio  fisico de las  casas 

permitid  mantener  una serie de actividades  comp.lementarias al 
gasto  familiar,  tales corno la cria de aves de corral y animales 

porcinos,  por  lo que  tenian  corrales  amplios,  en el mismo  predia, 
sobrando  luqar  para  sembrar  plantas  comCstibles y Arboles 

frutales, sin afectar el espacio del  hogar;  estas  actividades 

eran  indispensables  para el aut~consumo, y en casos de emergencia 

representaban  una  fuente de ingresos. 

La mayoria de las casas eran de adobe y teja,  con  cimientos 

de piedra y con  castillos,  los  terrenos  variaban  entre  los 1000 y 
2000 m2, distribuidos en cuartos,  corredores y patios, amplios y 

grandes, la cocina  estaba  practicamente al aire libre  para  que no 

se acumulara el calor,  debido a que utilizaban un foqdn  para 

Por lo  general,,: aunque se contaba  con  agua en  las  llaves 
dut-ante todo el día, la gente  tenia  en el patio un tanque de agua 
que mantenian  siempre  lleno  para  dar de tomar  aqua a los  animales 
o para el gasto familiar.  Quien no tenia este servicio,  podia 
"acarrear"  agua de los manantiales  que  habia en  las  barrancas, 

dei ria  grande  (Balsas) o de los  rios  menores  iCuetzala y 
Cocula). 

filt-ededor de esos espacios se organizaban sus relaciones 
sociales tanto al  interior como al exterior de la comunidad; el 

hecho de pertenecer a dos ejidos y municipios diferentes y contar 

con su propia  comisaria  municipal y ejidal,  no  los  ]limitaba  para 

que  funcionaran  como  una sdla comunidad,  en  relacibn a 

actividades  religiosas,  sociales, y cuturales.  Sin  embargo, 

existian  disputas por el control de ciertos recup5os y servicios 
tales  Como  las  escuelas, la  iglesia,  el  mercado, el tel&fono,  el 
correo, etc. 

v. HernAndez, 1989: Cap 2. 
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c). Organiracith Política: Las relaciones sociales que se fueron 

configurando en Viejo  Balsas,  representaron la base  para 

organizar SUS relaciones  productivas, a partir de ahi 5e formaron 
varios grupos que  intentaban  controlar  los recursos de la 

comunidad.== 

Algunos comerciantes llegaron a Balsas e invirtieron en 

negocios, ademIs se aliaron a, aquellos campesinos favorecidos por 
ciertas aperturas de la regidn  que  les  permitid  una  pequeña 

acumulacibn.  De  esta  manera, se form6 un grupo  de  caciques,  que 
dominaron  mediante el comercio y mecanismos de control, el poder 
politico;  fiaban  insumos akgricolas y ganaderos, a cambio de que 

el campesino se comprometiera a venderles su cosecha,  poco a 

poco, acapararon algunos servicios y puestos ptlblicos, ampliando 

su control  social y comercial  hasta  las rancherias cercanas, e1 

cual  reafirmaron a travds de alianzas con  gente  importante de la 

reg i&n . 
Sin embargo, eso' misma permitib que otras unidades 

domesticas mas pobres ampliaran su espacio aqricola,  en  especial 

a travis de distintas actividades complementarias, tales como la 

recoleccibn de algunas frutas,  pesca en el rio y caza de animales 
para  venderlos, dentro de la misma  comunidad (comercio informal). 

La diferencia se hizd m&= marcada entre los pobres  [con 

escaso acceso a recursos) y los  ricos  (comerciantes, ganaderos y 

fruticultores); en este ambit0 se establecieron las relaciones 

econbmicas,  saciales, politicas y religiosas, en torno a las 

actividades nuevas que se abrian en  Balsas. La5 polarizaciones 

estaban plenamente reconocidas por  los habitantes, e incluso el 

espacio  urbano del poblado se fue confiqurando en base a ello. 
*, 

d)  Organizaci&n Social: Los servicios que tenian en  la  localidad 
fueron tramitados por cada ejido, aunque en su mayoria se 

v. Escalante, 1989:  64. 
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gestionaron  en el Municipio de Zumpango  del R í o ,  siendo 

utilizados conjuntamente por ambas comunidades y por la5 

rancherias de los alrededores. 

A pesar de la diversificacibn  econdmica que se estaba 

desarrollando al  interior de Balsas, las escuelas primarias 

organizaban  con  una semana d e  diferencia, las ceremonias cívicas, 

festivales scxiales y desfiles escolares,  para que pudieran 

asistir personas de  ambas comunidades. Por su parte  las fiestas 
religiosas  agrupaban a personas de rancherias  cercanas, con las 

cuales mantenían un constante intercambio  sociocultural. ' 

La .religi&n catdlica ha sido la mas predominante  en la 

comunidad, sin embargo, desde los 30's existian algunos grupos 

prphstantes,  que llegaron a la  zona, debido a su contacto con 
gente de distintas partes,  En Balsas Sur se ubicaba una 

Parroquia, la cual  tenia como "Patrona"  a la Virgen de Guadalupe, 
de ahi que la fiesta mayor se efectuara  en el mes d e  diciembre, 

empezando can los festejos el día 12 y concluyendo el dia 20 con 
la misa  principai y un  gran baile.  En Balsas Norte  habia una 
capilla cuyo "patrdm" era "Papa Chuchito" (Jest3sj al que tambihn 
festejaban; la orqanizacibn y direccibn d e  dichos festejos 

quedaba  a cargo de los mayordomos, quienes eran elegidos por la 
propia  poblacidn. 

I 

Para los festejos de Semana Santa y de la Virgen de 

Guadalupe,  las . personas se reunian  para ir en  peregrinacibn  a la 

Sierra;  iban a traer flores de nochebuena u otras variedades  para 
hacer la corona de la  virgen, se organizaban  para la presentacibn 
de jaripeos, la llegada de la  feria,  los  torneos  deportivos, 
etc."" 

Por otra lado,  las 2 Primarias y 'mAs tarde la Escuela 
Secundaria,  fueron atrayendo a  familiae que venian  en  busca de 

v. Escalante, 1989: 81. 
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este servicio para sus hijos;  tambiBn algunos jbvenes de otras 

rancherias llegaban a visitar'a sus amistades, se reunían  por  la5 
tardes en  el puente del ferrocarril  para  cantar y platicar; la 

gente  mayor salia a refrescarse, a conversar con parientes y 
) amigos; otros iban a nadar al r ip ,  a bañarse; a lavar; tambih se 
i organizaban bailes y tardeadas. Todo ello permitit5 entablar 

distintos tipos de relaciones con 5us vecinos de la  regibn. 

I 
1 .  

Una  de los eventos que mas emociunaban a las  personas  de la 
reqibn  era el "Maratbn  NAutico",  que se realizaba en  los rApidos 
del Hio Balsas;  los nativos de la zona  que  asistían a verlo, se 
iban  en bestias mulares o caminando.  Tambiin  venian  visitantes de 
varios puntos de la república e incluso  del  extranjero,  llegaban 
en  tren a Balsas y de ahi los nativos los  conducían  hasta  donde 

se presentaba el evento,  el comercio se veía  favorecido,  por la 

afluencia de personas y al mismo  tiempo servíal de diversibn  para 

la  poblacibn. 

I 

En conclusidn,  para la ddcada de los 40'5,  salen las 

compa6ias mineras de la  regirjn, debido a las altas contribuciones 

que les  imponia el gobierno;  pero la estabilizacibn de la 

produccidn ingricola (por la dotacibn de tierras ejidales) y la 

llegada de nuevos capitales a la comunidad  permite  que se 

establezca un fuerte desarrollo comercial en ,torno a la5 

actividades agrfcolaij , y  ganaderas,  generando  así empleos 
alternativos. 

De  esta  manera Balsas qand una gran relevancia  econbmica, 
politira y social, primordialmente gracias a las  vías de 

CClmUniCacibn fluvial y ferrbviaria, colocAndose en  una  po5icit!m 

VentajO§a  respecto a los mercados regionales y &piend& las 
puertas a los  nacionales.  Ademas, fue atrayendo a todo  tipo  de 
gente,  con /diferentes intereses por 10 que se constituyct,  en  una 
comunidad heterugenea y compleja, la cual fue demandando mayores 
SetviCOS, seqh iba  ailmentando su grada  de  complejidad y 

diversificacidn de actividades econbmicas y sociales. 
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El desarrollo de una  reqidn no es estable, puede variar a lo 

largo  del  tiempo, sin embargo, la posibilidad  de  movilizar a los 
1 

I 
i trabajadores y sus familias dentro de la misma, se determina como 

un tipo de migracibn que en ocasiones puede  ser perfectamente 
bien  definida, como en e1 ca5a de Los desplazamientos de una 
co’munidad a otra, en busca de mejores alternativas de vida, 

siguiendo los recursos y servicios que se ofrecen,  llegando a ser 
de  qran relevancia para la economia  regional. 

Este tipo  de moviliraciones temporales, han sido de las 
menos  estudiadas, debido a que dificilmente se pueden 
cuantificar,  pero eon de gran importancia  para camprendqrr la 
dinarnica y desarrollo propios de una regibn. 
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3.- DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES Y MIGRACION I En balsas, la diversifi  acidn  de  actividades, hizrfr surgir 
nuevas espacios econtbmicos y sociales, algunos de los  cuales, 

fueron acaparados por  un  gt-up~o minoritario,  tales como comercio, 
tierras y servicios,  limitando 

regidm, atraidos por  la  ofert k de  trabajo que estaba surgiendo en complementarias,  Esto  motiv a ciertos balseños a salir de la 

empleos, servicios y actividades generando; a  su vez, nuevas 

a otros el acceso a.recursos, pero 

- el mercado  nacional e inter  acional,  para asi poder  invertir en 
la infraestructura  necesarl , que les permitiria  asegurar o 

incrementar  5u  patrimonio eco &mico. 

Las primeros flujos mig atorios en  la poblacidm  balseña, se 

dieron en el  iimbito de las di erencias sociales, ya que el dinero 

obtenido, a traves de la migracibn, permitid fortalecer la 

pertenencia a la comunidad o 1 afianzar un "status" dentro de la 

misma,  al  invertir en  las^ actividades agricolas, ganaderas o 

comerciales. Asi, al multipli&ar sus actividades,  dentro y fuera 

de la comunidad,  pusieron  en practica la posibilidad  real  de 

utilizar completa e intensiva ente la fuerza de trabajo familiar 

disponible, combinando ac Svidades de comercio informal, 

prestacldn de servicios,  rela  iones comerciales con el mercado 

local o regional y la mi racibn a dreas rurales o urbanas, 
ampliando de esta  forma,  los spacios  de la comunidad  hac,ia otros 

amb i tos. 24 

I 
i 

i I 
La  migraci6n qued& idserta dentro de las estrategias , 

familiares, porque permitit, ofganizar y ampliar los recursos del 

qrupo dom&stica a traves de4  tiempo;  en un principio, esto les 
ayudb a mejorar su5 S de  vida, pero cuando se h i z t ,  mas 

dificil la ampliacidm recursos, segar, sus nuevos 

requerimientos, uena  parte del gasto  familiar. 

=4) v. Pepin, 1980: 243- 59. 2 
l o 
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Por otra parte, la migracibn  ha sido estimulada  por algunas 

politicas de desarrollo nacional e internacional, que responden a 
los requerimiento$ del capital  global y van cambiando al paso  del 

tiempo, es por esta  razBn que abordaremos el tema, partiendo de 
Las condicionantes estructurdles que han atraido o expulsado, de 

su lugar de origen, a los balseños,  asi como las  respuestas que 
ellos ofrecen, de acuerdo a 105 requerimientos que se van 
suscitando para cada, d&cada. 

I 

En Mxico, a partir del rkgimen de Miguel  AlemAn,  en la 
d&cada d e  los ~O'S, se impulsa  un  desar-rollo  econdmico, basado en 

las politicas de fortalecimiento de la industrializacibn por 

medio de la sustitucidn de importaciones y el crecimiento 

aqricola de alta tecnoloqia; la industria  manufacturera  logra 

satisfacer la demanda del mercado interno y genera un exedente de 
produccibn,  favoreciendo, asi, las  exportaciones; 'con el dinero 

obtenido por ase medio se invierte  en la infraestructura 
necesaria  para  tecnificar .la produccibn  agricola. Este nueva 

modelo de desarrollo, atrajo a los pobladores de comunidades 
rurales y de ciudades menores,  hacia las- zonas de mayor 

desarr~llo.*~ 

En la misma decada, Estados, Unidos sntrb en la Segunda 
Guerra Mundial, enviando una parte de  su fuerza de trabajo  a los 
frentes de guerra y otra a la industria b&lica, quedando sin 

trabajadores para la5 zonas agricalas;  fue,  entonces, cuando 

Estados Unidos firmb el convenio llamado  "programa  bracero" con 
I"fa+xico, en el que se "$cordd que trabajadores  mexicanos  podrian 

ingresar a territorio norteamericano para suplir temporalmente la 

falta de mano de obra en  el campo= Este proqrama se mantuvo 
vigente desde 1942 hasta 1964; se calcula que ingresaron  a dicho 

I v. Arirpe, 1985: 18-19 y Lbpsz Castro Gustavo,  "Migracidn 
temporal a Estados Unidos en una comunidad  rural  mexicana",  en 
PISPGC, 1906: 569-570. 
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pais,  aproximadamente 5 millones de mexicanos a  trabajar en la 

pizca de frutales, oleaginosas y otros productos agricolas,  bajo 

la categoria de "braceros".=c 

Se considera que de aqui  partib el llamado rZxodo rural  hacia 
los principales centros urbanos del pais, sin embargo, esto 
implica una generalizacidn que incluye  a todo el aqro mexicano, 
aunque sabemos  que  no susctpdicfi asl,  los  principales estados 

expulsores fueron  Michoachn,  Jalisco, Guanajuato y Zacatecas,  en 
10s que  se estaba qestando un  mayor  desarrollo  agr'icola e 

industrial, mientras que en las zonas mas pauperizadas no 5e 

masificdt. De ahi,  entonces, que el fencjmeno migratorio no se 

puede ,definir en  un sentido univoco, se le debe ubicar en ef 

Ambit0 de la poblacibn  involucrada,  en  un contexto y momento 

social determinado.17 

En el caso  de.Balsas las primeras emigraciones se dieron  en 

el contexto de la  migracicjn  rural-rural, de caractcsr estaciona1 o 

pendular, e incluso,  permanente, cubriendo parte de los 

requerimientos de fuerza de trabajo  en algunas empresas agro- 

capitalistas, tanto en MrZxico, tomo en Estados Unidos. 

a) Ingenio CaPkro en el Estado de tlorrrloe (NACIOWL). En  el 
Municipio d e  ZacatcepQc,  Mor., el Ingenio  Emiliano  Zapata del 

propiedad  estatal  (inaugurado  en 1938), controlaba y organizaba 

la produccibn de arbcar a travds desconvenios con 105 ejidatarios 

que cultivaban la caña. Formando ademas,  un complejo 
agroindustrial  junto con las pequeñas ciudades d e  Jojutla y 

Tlaquiltenango. 

Las  cosecha5 del cultivo  de caña requerian de gran  cantidad 
de fuerza d e  trabajo,  la que era suministrada  por trabajadores 
miqr-antes principalmente; en e1 caso de Morelos, el 98.1% de los 

SA) Bustamante, 1983 y Lbpez Castro, op. cit. 

2 7 )  LOpen  Castro, op. cit., p. 571 y Woo, 1990: 2. 



Las tareas del cultivo  reflejaban  una  diferentiacibn  social, 

ya  que, par un lado, el prczceso de  siembra,  raspadillas,  riegos y 

fertilizantes,  requerid de  pocas jornadas de trabajo  de  mediana 

calificacidn,  siendo  cubierta  por  ejidatarios  nativos y por otro 

lado,  para el corte y traslado  de la  caña, el ingenio  requerid  de 

Uso intensivo  de  mano  de  obra  sin  calificacibn,  suministrada 

principalmente  por  trabajadores  con  bajos  niveles de vida Q 

poblacibn  migrante,  recibiendo  una  baja remuneracih y garantias 

1n.f  imas de traga jo,"' 

Seqún relatos  de  algunos  balseños,  en el mes de  diciembre 

venian a la  comunidad  los  enganchadores y 10s llevaban  hasta el 

ejido,  alojandolos en galeras (casas grandes  hechas de troncos y 

Pacate),  que se tenian  que  compartir  entre  todos los migrantes; 
&Sto  resultaba inctfiimodo para 1 0 5  trabajadores  que  llevaban a sus 

esposas Q hijos, 5in embargo, poco a poco, al ir  entablando 

amistad con los  cjidatarios del jugar, se les  prestaban  viviendas 

para  que se instalarbn  con su familia. 
I 

El trabajo  en el corte  de  caña  resultaba  muy  pesado, se 

requerid de gran  enerqia y agilidad,  así  que  las  personas 

mayores,  que no rendian  lo  mismo que las  Jdvenes,  optaban por 

migrar  con  toda su familia,  para  obtener  mejores  ingresos.  Esto 

permitid al trabajador,  reducir los costos de su estancia  en ese 

lugar,  ya que la esposa preparaba la  comida,  los  hijas  ayudaban 

en el trabajo y no era  necesario  enviar  dinero a la  comunidad, lo 

que  facilitaba  ahorrar  una  parte  de  &&e. 
1 ,f 

El trabajo  consistfa  en  quemar la caña y al otra  dia  hacer 

el carte  con  machetes,  sin  embargo,  debido al tisne y a las 

espinas que lastimaban al trabajadur,  hacían mas dificil la 
i 

29) v. Rodriquet y Veneqas, 1982: 604 y Rulz, 1980: 59. 



61 

labor; despuk la amontonaban y la dejaban  lista  para subirla a 
los  camiones,  los  que  pasaban a las 4' de la mañana para 

trasladarla al  ingenio, pera  habia algunos que tenían que esperar 

horas puesto que los camioneros ayudaban  primero a  sus amistades 
y despu& a ellos. Subian de 2 a S toneladas,  cada  una  do  la5 
cuales 5e las  pagaban a 2 pesos  (en 1?45). 

Y cuando hablan hecho una  buena  "zafra",  metian al ingenio 

de 10 a815 toneladas a la semana, recibiendo hasta 30 pesos por 

su trabajo. Al regresar a la comunidad,  compraban  principalmente 

alimentos, ropa, calzado y costeaban los ga5tas del "tempor~a1" 

que se aproximaba. Se decia que el que regresaba con 100 pesos a 
la comunidad  traia muy buena qanancia. Para tener  Qxito en &ste 

trabajo, se hacian  indispensables,  entonces, la5 relaciones  de 

amistad y compadrazgo,  tanto  con 105 ejidatarios, como con  los 

camioneros. 

b)  Hiqracirkr a Z ~ A S  CIigricolas de Estados Unidos (1NTERWIONAL)t 

Jarqe A. Bustamante nos menciona que hay 4 tipos de 

migracibn  mexicana a Estados Unidos: 1) Inmigrantes  legales, 2) 
transmigrantes, "conmuters" o "tarjetas  verdes", 3 )  braceros y 4) 

Inmigrantes  no documentados "espaldas mojadas",  "alambristas" o 

"ilegales". Estas categorias han estado directamente relacionadas 

con  las politicas sobre leyes de inmigracibn  de  los Estados 

Unidos, que abren o cierran la probabilidad de ingresar a 

traba  jar a ese pais.so 

La posibilidad de emigrar a Estados Unidos,  abierta  por el 
programa  "braceros",  estimuld la emigraci&n de trabajadores 

mexicanos muy por  encima  del nfimero de plazas establecido  por la 

cuota anual. Los que no lograron  obtener un contrato,  emigraron 
de todas maneras a los Estados Unidos pero en categoría de 

"indocurnentados'*, algunos obtuvieron  permisos  de  trabajo 
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(tarjetas  verdes), hasta,que les fue  autorizada la residencia 

legal. s1 

En  Balsas, mientras que unos  salieron a trabaiar a Morelos, 

otros 5e fueron a Estados  Unidos,  especificamente a California, 

donde  laboraban  en la pizca de uva,  naranja,  tomate,  pepino, 

almendra,  nuez,  melbn,  sandia, etc., segh se le  contratara. 

Las convocatorias que solicitaban a los trabajadores se 

lanzaban  en  las agencias  municipales,  ahi los inscribian  en 

, listas que el municipio  enviaba al Gobierno del  Estado,  quien a 
5u vez  las  mandaba a Empalme,  Sonora y cuanda  había  trabajo  los 
llamaban;  las  listas  incluian a grupos de personas del  mismo 

municipio, sumando entre 9 y 13 personas. 

El solicitante  tenia  que  costear la primer  etapa  del  viaje, 
hasta  Sonora,  donde  esperaba que salie.ra  la  iista de su 

municipio;  cruzaban la frontera por Tijuana o Mexicali y al 

llegar a BU destino 5e haspedaban en casas construidas  para  los 
migrantes,  descontandoles de su sueldo  tanto la estancia, como la 

alimentacibn. Los contratos  duraban  entre 15 y 45 dtas,  pero  en 

ocasimes Fe 10s ampliaban  hasta por 6 meses,  trabajaban 8 haras 
diarias de lunes a sdbado,  los  domingos, descansaban y 

aprovechaban  para  escribir a sus familiares,  lavar,  hacer compras 

o emborracharse. 

Para poder ir a Estados  Unidos,  tenfan que cantar  ton  alguna 

vaca o toro  para  que,  con  su  venta, el migrante  costeara la 
primer  etapa  del  viaje y dejara  otra  parte a su esposa, si era 
casado.  Quien no podia  pagar le resultaba  imposible  salir a dicho 

pais, siendo,  entonces,  aquellos  que 

desahogada  los que realizaban  este 

que  traian lo utilizaban  para  poner 
yunta, bestias  de  carga,  caballos, 

estaban en  una  posicidn mAs 
tipo de migracir5n. El dinero 
un  negocio, comprar  arado, 
ganado e incluso  para  pagar 

Bustamante, 1983: 28, 
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los estudias de alquno de su5 hijos. 

La compra de tecnologla basiica para la agricultura permitit5 

mejorar la productividad, generando un  mayor  excedente, as€, 

al~unos lograron una pequeña  acumulacidn que pudieron  acrecentar, 

marcando con ello, su diferenciacibn  social dento de la 

comunidad.  TambiYn se fueron creando algunos mitos alrededor de 

los migrantes que regresaban de los Estados Unidos, con 

grabadoras, r-adios y d&lares, dhdoles prestigio y haciendo mhts 

atractiva la  posibilidad de ir a  trabajar  a ese pals. 

En slntesis, una buena zafra en Morelos o una  ampliacibn  del 

contrato en Estados Unidos podia  acrecentar la situacibn 

econbmica d e l  trabajador dentro de la  comunidad,  amortiguar los 

efectos de una mala  cosecha, costear los gastos para  el siguiente 

temporal o para subsistir en la cuaresma, que era cuando 

escaseaba el  trabajo  en  Balsas.  Sin  embarqo,  la  migracibn en 
Balsas no se genaralizd,  debido a que la comunidad y la  regibn 

seguian ofreciendo alternativas de subsistencia.3= 

c)  Dkada de los 40'sr En  los datos de la encuesta,  aparecen 6 

casos de migracidn  en este periodo, que son representativos del 

tipo d e  migracibn  interrural. La edad  promedio de salida de &+sitos 

era de 20 asos de edad y con qradcs de escolaridad bajo, debido a 
la falta d e  escuelas,  ya que  sblo habla algunos maestras 

particulares que les llegaban a impartir algunos conocimientos, 

existid  un alto grado de analfabetismo  en  toda la pablacih. (v. 

cuadro No. 10) 

CUADRO No. 10 
...................... 

Sexo Total de Migr. Edad  Escolaridad 
...................... 

Masculino 5 - 83% 20 Prim.  Incom. 

Femenino 1 - 17% 21 Prim'.  Incom. 

3 2 )  Torres, 1982: 531-532. Rodriguez y Veneqas, 1982: 22. 



De S hombres que , salieron a trabajar,  dos  eran  casadas 

encontrandose en el ciclo  familiar de formacihn y tres  solteros, 

los que  optaron  por la migracidn  para  hacerse d e  su propio 

patrimonio. Las unidades  domCsticas en  formacidn  desde  siempre 

han dependido del paquete  hereditaria  que  reciben  de su grupo 
familiar,  en  OCdSiOneS es necesario  ampliarlo o, en caso de no 
contar  con el, hay que buscarlo. 

t 

Las actividades que desempehban en su lugar de destino, 4 
de los  miqr-antes,  eran de tipo  agricola y minero y uno mbs se 
dedicaba a estudiar (v.  cuadro No 1 1 )  

CUfiDRO No. 1 1 
"""""""""""""""""""""" 

Tipo de Act. Mxico Estados  Unidos  Total 
...................... 

figricolas 1 - 20x 2 - 40% 60% 

Estudios 1 - 20% - - 20x 

f 

i 

Un muchacho de 15 años, de padres  acaudalados,  salib en 1941 
hacia la ciudad de M&xico a estudiar la Preparatoria y la 

Universidad;  posteriormente se recibib de m&dico, gracias a que 

la familia le pudo  costear los gastos de residencia y estudios en 

ese lugar, actualmente  ejerce su profesibn  en  la  comunidad y 

ademas cuenta  con  su  propio  negocio (de farmacia y abarrotes), 

ubic&ndose a su vez dentro del qrupo que detenta e1  poder 

politico en  Balsas. 

Dos personas rnigraron hacia los Estados Unidos, e1 primero 
tenía 23 años'cuando salid I19441, su padre, era  ejidatario y lo 
apoyo con 1 0 5  primeros gastos del  traslado, con el dinero que 
trajo se pudo  casar,  volviendo a salir en dos ocasiones mas; en 
1947 SII comprrt, una  yunta y arado  para sus labores  aqrfcolas y en 
1948 lo invirtid  en  una  tienda de abarrotes, la cual  conserva 



tiasta  la fecha. El segundo salid al pais vecino,  despu&s  de 

casarse (19451, dejando a su esposa en casa  de sus padres, a su 
regreso comprb tierras y actualmente es propietario de 10 

hectbreas y ha comerciado en  la compra y venta de mair y ganado, 
lo que le  posibilitcf,  pagar  los estudios de sus hijos y nietos. 

Hubo dos personas mbs que  migraron a los Estados de Guerrero 

y Morelos;  una de ellos se dirigid cada  año, en tiempo  de 

cuaresma a trabajar a una  de  las  minas cercanas a Taxco, despuk 
regresaba a Balsas donde le prestaban  una  p.arcela o trabajaba 

como jornalero,  hasta que loqr&  ser aceptado como ejidatario. La 

otra persona salia tambih en  la cuaresma a trabajar al corte de 

caña en  el Estado de Morelos,  con su esposa e hijos, siendo ella 

el Qnico caso  de migraci&n  femenina an esta  dicada; en abril 

regresaban a su parcela,  para  iniciar  los trabajos agric01a~~ 

dl DCcadr de 10% 50'8: Para esta ddcada, . s e  hace  una segunda 

dotacidn al ejido de Balsa5 Norte, S# introduce ganado ceba en  la 

regibn y se da un gran auge a la fruticultura, favoreciendo a 

algunos balsserños, quienes a trav&s del dinero obtenido por  la 

migracibn,  pueden comprar ganado o bombas para  regar  los  Arboles 

frutales. 

Las rutas migratorias que se comenzaron a ampliar,  ya  que, 

estaba volviendo cada vez mas dificil conseguir un contrato para 

ir a trabajar a Estados Unidos, debido principalmente al aumento 

de la demanda en diferentes partes del  pais, optando por cruzar 

la frontera en  forma  ilegal. Esto incrementd el costo del 

traslado,  habla  que  llegar a Tijuana y pagar  "coyoteg' o "pollero" 
para  pasar a dicho  pals; adernas,  el mayor reflujo de  migrantes, 

la toncentraci&n  de personas en California y las  leyes sobre 

politicas de  inmiqracidn  del  gobierno  norteamericano,  obligaron a 
105 nuevos miqrantes a buscar otras nuevas rutas, expandiendose 
hacia  las ciudades de Los fingeles y Chicago. 

\ 

I 

Al incrementarse e1 flujo  migratorio  hacia  Morelos, se 
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amplian  los espacios hacia ciudades cercanas, atraidas por 

empleos mAs remunerables y con  mejores condiciones en comparacih 

con el corte  de caña; destacandose aqui la albañileria y 

s@rvicios dom&sticos. (Membs, las escuelas y servicios m&dico- 

asistenciales,  son  de  gran atractivo para el  balseiio que se 

dirigicf, hacia las ciudades de  Cuernavaca,  Cuautla,  Iguala, Cd. de 

Mkxico, Acapulco y Chilpancingo. 

En esta dacada, tenemos registrados ya 13 casos que en su 

mayoria  son de  sexo masculino y una  minima  parte  de sexo 

femenino; la amp'liacibn a los espacios urbanos  permitib 

incorporar a la mujer en  el fenbmeno de la migracibn, saliendo 
desde los 
meses,  en 

No. 12) 

1 6  aiios aproximadamente para  trabajar por una o dos 
servicos dom&sticos en casas particulares. (v. cuadro 

CUADRO No. 12 - 
"""""""""""""""""""""" 

Sexo Total de Miq. Edad Escolaridad 

Masculino 1 0  - 77% 25 Primaria Incom. 

Femen i no 3 - 23% 16 Primaria Incom. 

Para entonces, el 54X, empieza a salir a Areas  urbanas, en 

donde los hombres trabajan como cargadoras y albañiles con 

duraciCtn de  una semana a dos o tres meses, y las  mujeres en casas 

de mismos familiares o amigos; el 38% continucj miqrando  hacia 

zonas rurales, y un 8% migrd por cuestiones de estudio,  caso  del 
profesor de la Primaria "Amado  Nervo",  quien  estudib en la Normal 
Elemental de la  Cd.de MIxico (v. cuadro NO. 13) 

! :: 



67 
CUADRO No. 13 

"""""""""""""""""""""" 

Tipo  de  Activ.  Masculino  Femenino  Total 
"""""""""""""""""""""" 

Activ.  Urbanas 4 - 3 1 %  3 - 23x 54% 

Activ.  Rurales 5 - 38% - - 38% 

Estudios 1 - 8% 8% - - 

El total  de ,mujeres  que  migraban  en  esta  dkcada  eran 

solteras,  abandonadas o viudas (v., cuadro No. 14) .  El 62% reportd 

miqracidn a Areas  nacionales,  pese a ser mas. atractivo ir a 

Estados  Unidos  para  los  balseños (v. cuadro No. 151. I 

CUADRO No. 14 CUADRO No. 15 
-""""""""""""" """"""""""""-""" 
Edo. Civ. Mascul,  Femenino P a i s .  Mascul.  Femenino  Total """""""_"""""" """""-"""""""""" I 

Soltero 5 - 38% 3 - 23x MLixico 5 - 38% 3; - 24% 62% 
Casado 5 - 38% - E.E.U.U. 5 - 38% - - 38% - 

La ampliacidm a los ambitos  urbanos,  va  ofreciendo,  pues, 

nuevas  alternativas a los miqrantes y a IUS grupos  dom&sticos y 

tambian va repercutiendo en los consumos  de la  comunidad. 

B) MIGR(W=ION RURCU. - w 3 8 4 s N c \ a  

Hacia  fines de la dQcada de los  cincuentas, 5e habian  

mantenido  simult&neas  la  redistribucibn de la tierra  en  pequefiias 

parcelas y las  inversiones  pOblicarj  tendientes al crecimiento  de 

%a pi-oduccibwaqricola, en especial,  para  los 60's la agricultura 
de  irriqacibn  doblaba  la  inversibn  correspondiente a la de 

temporal. Pero en 1966, en las  Area5  rurales, se rompe el 

equilibrio  entre costos de produccibn,  precios y salarios  medios, 

lo que  significb  que el campesinos  ya no pudiera  subsistir 
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exclusivamente en  base a la produccidn de SU parc@la.33 

Esta ct-isirs agricola, que se inicia a mediados.de la  d@cada 

de los sesentas y se profundiza a partir de 1982, conyeva a una 
aguda descapitalizacihn  expresada en la caida de precios de los 
pt-inripales  pt-aductos agrícola5 (incluyendo el  maíz) , disminucidn 
de crdditos,  contraccidn de subsidios y caída de la inversidtn 
pública.=* 

En las comunidades campesinas,  tambiin  declinan  la5 

actividades alternativas (la  taza,  pesca,  recoleccibn, etc.), de 

donde los campesinos obtcnfan  ingresos, debido principalmente a 
la  defor-estaci&n, ampliacih de la frontera  agrícola, 

contaminacibn de rio5, etc. La manufactura de enseres y 
elaboraci&n de herramientas de trabajo o de uso dr>m&sticct 
(jarcieria, ropa, servilletas, etc.) es desplazada  por  los 
productos de los mercados urbanas.3s 

En este contexto la migracidn  temporal o permanente se 
intensifica tratando con ello de encontrar opciones para  poder 

subsistir o mejorar el nivel de vid*; Cuando la-migracibn 

temporal no lograba compensar el deficit del presupuesto 

familiar, la migracibn de algunos miembros fue permanente, la que 

permitid a los demas integrantes de la  unidad, fortalecer y 
redistribuir la pertenencia a la 

En Balsas, a partir de la ddcada de los 60's y 

principalmente de los 70's se intensifica la miqracidn  tdmporal y 
permanente hacia zonas urbanas ya  que los ingenios cañeros dejan 

de recibir  inversiones y decaen sus salarios, de par si 

Arizpe, 1985: 20-21. 

34) De Teresa, 1991, 2. 

Arizpe, 1985: 20-22. 

36) Arizpe, 1989: 70-72. 

http://mediados.de
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bajisimos, y en cambio se amplian  las actividades de  servicios, 

venta ambulante o actividades del sector informal. 

La  comunidad  empieza a expulsar a aquellos miembros; que no 

puede absorber en  las alternativas que ofrece, algunos salen en 

busca  de mejores condiciones de vida  para  toda su familia,  tanto 

de  tipo  econbmico, como social y cultural;  mientras que otros, 

salen a trabajar  por  periodos cada vez mhs largos, siendo 
relevados por  los demas miembros  de la unidad  domestica, en  las 

actividades del proceso  productivo, al interior  de la Comunidad, 

así, l’a organizacidn  de la divisibn del trabajo  familiar se va 

volviendo cada vez mas compleja.  La  apertura  ofrecida  por  los 
servicios escolares, en  la comunidad,  increment6 la escolaridad 

del  migrante,  lo que le facilit6 su inset-cibn a em,pleos  del 

sector formal,  pero  otros,  permanecieron  en el  informal. 

a) Ciudades Nircionalesr Hubo  migrantes que fueron  invitados por 

su5 amistades a quedarse a vivir en  Morelos,  les prestaban o 
rentaban alguna parcela, otros  se casaron  con  nativas del  lugar y 

consiguieron  incorporarse al  ejido. Posteriormente, ellos 

engancharon a mas personas de su parentela, estableciendo fuertes 
redes familiares de ayuda para  los nuevos migrantes que iban 

llegando. Los que  migraron definitivamente se fueron asentando 

poco a poco en  la periferia de la Ciudad de Cuernavaca, siendo la 

Col. Zapata,  en donde se agrup6 la mayoria  de los  coter-rAneos. 

Tambien, aunque no con la misma  intensidad, se establecieron 
en Cuautla,  Jojutla, Taxco y aquellos que  buscaban escuelas 

superiores, se dirigian a la Ciudad de Mexico,  Chilpancingo, e 
incluso, a flcapulco; asentandose en distintas zonas de fa misma 

ciudad,  pero, entre parientes,  procuraban ubicarse cerca unos con 
otros. 

La  facilidad  de transportarse en  tren a Iguala y Cuernavaca, 
permitid  mantener un constante contacto con la Comunidad, los 
mismos balseiios  iban a visitar a sus parientes,  intercambiando, 
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\ I  asi,  informacidn,  ayudandose mtltuamente, e incluso  conflictos y 

riñas que surgian en  la comunidad,  los  trasladaban  hacia  esos 

luqares y viceversa. Hubo  personas que compraban  casa en alguna 
ciudad  cercana y dividian su estancia  entre  ambo% lugares. 

For lo general,  aquellos  que  salian a trabajar  temporalmente 

a estas ciudade3,  duraban  periodos  muy  cortos,  de  ida y vuelta, 

especialmente  cuando  tenian  obligaciones  que  cumplir  dentro de la 

comunidad,  insertandose en su mayoria en  el sector  servicios. Los 
solteros, que no tenian  fuertes  obligaciones en  la comunidad, se 

podian  incorporar  al  sector  formal,  pero  iban a la comunidad  cada 

fin de semana,  incluso  llegaban  un  día  por la tarde y salian al. 

otro  dia en  tren  para  estqr  presentes  en su traba'jc).s7 

La afluencia del Ambit0 urbano,  atraia,  pues, a todo  tipo de 
personas, -los jdvenes  salian a estudiar, el  jefe de familia,  la 

viuda o divorciada iban a trabajar,  tanto  mujeres  jbvenes y 

mayores como ancianos  visitaban a sus familiares o iban de paseo, 

prevaleciendo  este  constante  movimiento  poblacianal  hasta hoy en 

dia. 

\ 

b)  Estados Unidosr EIl termino del programa  "bracerus",  los 

migrantes se empezaron a ir  en calidad de "indocumentados" y 

algunos  lograron  conseguir la residencia legal, cuando  ampliaron 

su5 espacios a las  ciudades de Los Angeles y Chicago se 
incorporaron a actividades  diferentes a las de los  campos 
agricolas?  empezaron a trabajar de obreros,  meseros,  mec&-ticos, 

en  la industria de la construccibn o en otros servicos.  Ademas, 

se aument& la migraci6n de la mujer a Estados  Unidos,  quien  iba 
en  compaiiia de su padre,  hermanos o esposo, a ellas  les  result6 
sencillo  encontrar  empleo en actividades del sector  servicios y 
de fabricas. 

A la  segunda  generacibn, le fue mas facil  incorporarse al 

I 

s7)  Rodriguez y Venegas, 1982: 614-615. 

! 

" 
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mercado de trabajo, ya que recibian  ayuda,  desde su,llegada hasta 

que se establecian,  por parte de parientes o amigos, quienes les 

conseguian empleo y les  daban  hospedaje, cuando ya laboraban 
tenian que compartir los gastos de agua,  luz,  gas,  tel&fono,' 

alimentacihn,  renta,  etc,  asi se ayudaban  mutuamente y aseguraban 

el &xito de la migracidn, 

Sin  embargo,  no todos los migrantes  tuvieron  dicho &:cito, 

poco a poco, 5e fueron  incrementando  problemas de vagabundaje, 

prostitucidn, alcohdlismo y drogadiccibn  entre  algunos  balseños y 

gente de la regidn  que  no  lograba establecerse en  algt3n trabajo o 

que  prefería separarse de su grupo familiar.  Hubo  muchos casos de 

hombres casados que se quedaron en Estados Unidas sin 
responzabilizarse ya de  su esposa e hijos,  por 10 que las mujeres 

tenían que buscar alternativas de  empleo al interior o exterior 
de Balsas. 

El migrante que iba a Estados Unidos tenía  que  durar un 

minimo de 6 meses  para que fuera  redituable el  viaje, poco a 

poco, se fue alargando este periodo,  existiendo ca505 con 

permanencia  hasta  por mas de 5 años, algunos de los cuales 
regresaron a la comunidad,  pero otros no,  estableci&ndose 

principalmente en  Chicago, donde se fuefion'agrupando  personas  de 
toda la regidn  balseña,  hasta ese lugar los espacia5 

comunitarios, al desarrollarse un sistema fluido  de  intercambios 

tanta de informacidn, como  de objetos entre los migrantes y la 

poblacidn  de Balsas. 

a) Dhcada de los 60's: Parca esta  decada se reabren algunas minas 
cercanas a Balsas, ofreciendo algunos empleas' que  duraron  poco 

tiempo, debido a que  las  volvieron a cerrar;  tambiin  disminuyen 
los intercambios comerciales con la zona de Tierra  Calienta,  por 

la introduccibn  de carreteras en  la rsgibn,  representando 
alternativas de contacto con otros mercados;. 

La migracibn  temporal se mantiene a un ritmo  de crecimiento 
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estable,  pero se incrementan  las  expulsiones  definitivas  entre 

aquellas  personas  que  no  tenian acceso a recurso5 o que 

pretendian  mejorar su nivel  de vida  fuera de la  comunidad,  siendo 

hijos de ejidatdrios o pequeihs  propietarios de medianos 

recursos, ya que  por lo  regular,  las  familias  mAs  pobres 

permanecian  en  Balsas,  trabajando cornu jornaleros  pese a no  tener 

t~ecurs~'3 tv. cuadro No. lb) . 

i 

CUADRO No. 1 6  

""""""~"""""""""""""""- 
Tipo  de  Migr.  Masculino  Femenino  Total 
....................... 

Definitiva 8 - 30% 8 - 30% Cloz 

Temporal & - 22% 5 - 18% 40x 

La presencia  de la escuela  primaria y posteriormente  de fa 

secundaria, asi como la migracih por estudios,  incrementh el 

prowedio  de  escolaridad  de la poblacidn  migrante a Primaria 

completa,  facilitando, as€, la inCOrpOraci~n a empleos de 

caricter  urbano (V. cuadt.0 NO- 17 Y 18). 

\ 

CUADRO No. 17 

Sexo  Total de M i g r a .  Edad  Escolaridad 
""_"""""""""""""""""""- 
...................... 

f 

Masculino 1 4  - 52% 1 8  Secundaria Inc.. 

Femenino 13 - 48% 1 7  Primaria  Compl. 
e 

CUADRO No. 1 8  
........................ 

Tipo de Act. Masculino  Femenino  Total 
""~"""""""""""""""""""", 

Estudios 4 - 1 4 %  3 - 1 1 %  25% 

Act . Urbanas S - 19% 10 - 37% 56% 

A c t .  Rut-ales 5 - 19% 19% - - 
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Los que tenian  mayar grado de escolaridad  encontraron 

empleos en  fdbricas, oficinas y comercios grandes,  marcando  una 

diferenciacibn con aquellos que no completaban ni siquiera la 

educacic5n  pt-imaria (v. cuadro No. 19). 

CUADRO No, 19 

...................... 

Sector Laboral  Masculino Femenino Total 
...................... 

, 

Ob reros 2 . -  13'x 2 - 13% 26% 

Emp feos 3 - 20% 1 - 7 %  27% 

Servicios Dom, - - 7 - 47% 47% 
y Comerc io 

c) DBcada de lor 70'st Ante la caida en los precios d'e los granos 
bbsicos (maíz principalmente) se introduce en Balsas el  maíz 

criollo, el cual  era pagada a mejor  precio; ademas se intensifica 

la .siembra extensiva del ajonjoli y cacahuate,  ubtenienda 

ingresas extras a traves de su venta al interior  de la comunidad 
a directamente en la aceitera  que se ubicaba en  Iguala. Cuando 

/ 

&Sta se cierra,  dejan  de  producir estos productos pat-a  el 
mercado, debido a los bajos  precios que les ofrecian los 
acaparadores, a pesar de que  el\  ajonjoli es muy apropiado para la 

zona ya que se da  tanto  en tierras bajiales  como cerriles y 

representa  ventajas sobre otros productos  porque  no  requiere  de 

fertilizantes o insecticidas. 
8 

El comercio informal torna un mayor auge porque  llegan a la 
comunidad, algunos trabajadores de Comisidn  Eederal  de 

Electricidad, los cuales, estaban  realizando ,estudios  de 
factibilidad  para  realizar  una  presa en  la  zona. Para entonces 

habia  una sobrepoblacibn y escasez de tierras en Balsas, 
intensificandose las migraciones definitivas entre aquellos que 
consequian empleos estables en ciudades cercanas o la residencia 
legal  en 10s Estados Unidos, quienes comenzaron a llevarse a su 
familia. 
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Pese a que  en  en la  comunidad los empleos ya no eran 

suficientes  pat-a  la  poblaci&n, se continuaba  absorbiendo a mA5 

inmigrantes , de la  regibn, los cuales  llegaban  akraido5  por  la. 

ampliacidn  de  escuelas: 1 Jardín de NiAos, 2 Primarias y 1 

Seckndaria. 

Para  esta dgcficada, de acuerdo a lo  reportado  en las 

encuestas, la migracibn  aumentb a  un  cot&  de 7 1  casos, donde se 

elevd la  escolaridad  de la mujer  migrante,  quien  empezt, a 

emplearse  como  cajera y dependienta en tiendas  de  autoservicio, 

otras  mas  sequlan  en  los  servicios  domisticos y comercio 

informal;  los  hambres  que  trabajaban en servicios la hacian  como 

ayudantes  de  mec&nicos,  electricistas y albasiles (v. cuadros 20 
y 21). 

CUADRO No. 20 
""~""""""~""""""""""."~"~, 

Sexo , Total de Miqra. Edad  Escolaridad 
...................... 

Mascul  ino  40 - 56% 20 Secundar.  Inc. 

Femenino 3'1 - 44% 1 6  Secundar. I n c .  

a la5 
I 

actividades  urbanas el 42X  migra  definitivamente,  distribuy&ndose 
en  todos los sectores  ocupacionales. 

CUADRO No. 2 1  
...................... 

Tipo de Act.  Masculino  Femenino  Total 
"""""""~""""""""""""""- 

Fabricas 1 0  - 2 1 %  2 - 4% 25% 

Emp I eos 5 - 1 1 %  2 - 4% IS% 

Servickos y 1 1  - 24% 17 - SA% 60% 
Comercio 
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A finales de la dkcada, Balsas empieza a sufrir una fuerte 

crisis por los conflictos que se generan desde e1 momento en que 

les  notifican que se construiría una  presa en la  regibn. Para la 

dicada de los 80’s  se incrementa considerab1emente)la miqracidn 
en la comunidad se presentan  una serie d e  desajustes econbmicos y 

socia1e.s que aceleran ma5 la salida de los ba1sen”os. Para 
entender isto se hace, pues, necesaria  profundizar  en  las 

i 

I 

, caracteristicas d e l  reacomodo  poblacional al que fueron sometidos 

los individuos, a causa d e  la construccihn de la presa. 



CAPITULO I11 
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1 .I- PROCESO DEL  REACOMODO 

A finales d e  los 70'5, Balsas estaba bien consolidada como 
una comunidad con caracterlsticas de  organizacih heterogenea, 

con diversidad de intereses, que hacian mas complejas sus 

relaciones. Cuando a la poblatibn se le comunica de la 

construccidn de una presa,  en esta zona,  la5 divergencias 

empiezan  a  agudizarse,  aparecen distintos conflictos,  tanto al 
interior, entre los mismos balseños, como al  exterior, con el 
organismo ejecutor de dicha obra. 

Las afectaciones por la presa  involucraron  a varios poblados 
de la regibn,  trastocando toda la  red econbmica  y  social de la 

misma, lo que  afectb considerablemente a  Balsas; a su vez, la 
desestabilizaciBn de la comunidad repercutit,  en el auge 
econbmico-regional,  minando,  asi, muchas de las estrategias de 
sobrevivencia d e  algunas unidades domclsticas y de' la comunidad'en 
general. A partir de ah1 se tuvo que reestructurar la 

organizaci&n econcknica y soci.al,  de, acuerdo a la limitacibn de 
recursos y a la forma como clstos habian  quedado  repartidos, 

inc'rementAndose los conflictos interregionales y comunales. De 
1978 (año en que se inician los trabajos del reacomodo),  a 19% 

Caño  en  el cual  concluye)' se van configurando ,las nuevas 
alternativas, O se valen de las que ya tenian,  para  hacer frente 

a la crisis del reacomodo. 

En este caso,  la migracidn  jugd  un  papel  primordial, por ser 

la alternativa mas viable, ante el desquebrajamiento de las redes 
comerciales,  las afectaciones de la produccidn  agrfcola y 

ganadera,  asi como la perdida de algunos servicios. Las red65 

comerciales se rompen  en el momento  en que el  organismo,  ejecutor 
d e  la abra, construye nuevas vias de comunicacidn  a las 
comunidades y rancherids que salian por Balsas; el tren  deja de 
llegar hasta la  comunidad, .el transporte en  lancha y camiCtn es 
mas costoso; se inundan  las mejores tierras, se reduce el tamaño 
de la parcela, se les configuran casas  que haken  dificil  la cr-fa 



de animales; el comercio informal  decae. Siendo estas,  las 

actividades, donde se concretiraban la5 estrategias de 

sobrevivencia, la migracidn se ' intensifica de manera mas 

acelerada como respuesta a los cambios suscitados en  Balsas. 

! 

Para entender  porque  una obra de infraestructura construida 

en "aras de la modernizacidn nacional" (para satisfacer la 

demanda de, energia elkctrica) puede  minar economias regionales, 
sera necesario ver  de qu& manera se llevb a cabo el presente 

reacomodo,  ya que el problema priqcipal  no es generado por  la 
obra en rsi, sino por la forma en que son  proyectadas y llevadas a 

cabo. No con  ello,  pretendemos  negar que todo  proceso  de  cambio 
implica  una  desestabilizacidn  social y econdmica,  pero  los 

efectos negativos pueden  aminorarse a trav&s  de  una  planificacidn 

real  que contemple integralmente a los afectados con  el propdsito 

de disminuir el impacto  ecolbgico,  econhnico,  politico,  social y 

cultural que afecta a toda la  regidn. 

Las  obras de infraestructura que realiza el gobierno 

mexicano han, sido muy  variadas, entre ellas destacan las 

realizadas por la Comisidn  Federal de Electricidad,  quien  ha 

costruido algunas presas dentro de la  ReplLblica Mexicana  para 

"generar energia elhctrica. En este caso particular, la Presa 

Hidroel&ctrica "Ing. Carlos Ramlrez Ulloa"  mejor conocida como 

"El Caracol",  forma  parte de un sistema de 9 presas a la largo 

del R f o  Balsas, de las cuales shlo estan funcionando tres: P.H. 
"El Caracol",  "La  Villita", "El Infiernillo", y en proyecto 

reciente se encuentra la de Tetelcingo, en  el Estado de  Guecrero. 

(v. mapa No. 4 ) .  

El motivo  de tal  red, obedece a la arnpliacidn  dB1 servicio 
de energia elbctrica  para  abastecer a distintas regiones del 
pals; la construccidn de la P.H. '*El Caracol" afectd a 13 

poblados Cpueblos y ~ancherias), que quedaban en  la ribera del 
\ 
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Rio Balsas, su extencibn es de 70 km. de largo,  atravieza desde 

la cortina,  en  las  inmediaciones de Apaxtla  (en la sierra),  hasta 
Mezcala  (carretera  MBxico-Acapulco) . En 1959 se iniciaron 

estudios de factibilidad y ubicacibn de la obra y para 1976 el 

Departamento, de Geologia, de la CFE, instala  un campamento en  el 
cerro llamado  “El Caracol” (esculpido por  el R i a  Balsas), donde 

se ubica la casa de mAquinas de la presa (1977-1978), que quedd a 
350 km., rio arriba de el “El  Infiernillo” y a 50 km., agua5 

abajo, del puente Mezcala, carretera MCxico-Acapulco; 
concluyendose los trabajds entre l985-198&, año en que se 

abrieron  las  compuertas,  inundandose la zona. 

Al parejo de la construccibn de la  presa, se comienza  a 
planificar la relocalizacibn de los afectados,  con 10 a605 de 

anticipacibn al traslado; asi, se, organiza un Programa de trabajo 

dividido en 3 etapas: 

1.- €1 estudio socioeconbmico: a cargo de una  brigada 
in’terdisciplinaria (2 sociblogos, 2 agrdnomos, 1 birjloqa), que 

dependia de la Gerencia  General de Estudios de Ingenieria 

Preliminar de la CFE. Para 1979 realizaron los censos, con el  fin 
de dirsmñar estrategias productivas  integrales y ejecutarlas con 

las  poblaciones. 

2. €1 proyecto de vivienda  para  reubicados:  para el cual se 

auxiliaron de la Escuela de Arquitectura,  taller No. 5 ,  de la 

UNAM, quien present6 varios diseños constructivos, adecuados a 

las necesidades cbtidianas de los habitantes del  medio  rural, 

pero  fueron  olvidados. 

3.- La construccibn:  llevada  a cabo por CFE, quien contratrf, 

a compañias constructoras particulares, despachos d e  proyactistas , 

bajo la direccibn de la Coordinadora  Ejecutiva pacifico Sur de la 

v. Escalante, 1989: 1-25. 
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CFE." 

Pratendian, con estos estudios,  llevar  a cabo las 

relocaliraciones de las afectados d e  manera  apropiada,  con una 
política de desarrollo integral, sobre todo para  evitar la 
migracidn y para que los nuevos poblados no quedaran  desiertos. 

Se contemplaba abrir fuentes de trabajo con propuestas de 

diferentes instituciones  del  gobierno,  las cuales podrian otorgar 
los criditos necesarios; asi, en  teoria se cumplid con los 

lineamientos estipulados por el banco  Mundial. 

Lourdes Escalante retoma los puntos mas relevantes  del 

decreto presidencial  referente  a ,la construccidn de esta  presa, y 

menciona que &ste fue lanzado como respuesta  para  subsanar lass 

criticas hechas a otros reacomodos (Chixcoasan, Chis.), mas no 
como  una toma de consciencia seria,  en la elaboracidn d e  un  plan 

integral: 

En el decreto se suponía que desde la elaboracibn del 

proyecto participarian los afectados ejecutando y supervisando 

las  construcciones, se abririan talleres de acceso libre  a 

hombres y mujeres para fabricar'materiales, recibir  capacitacidn 

de albañileria,  plomeria,  herreria  y  carpinteria; la legalizacidn 

de los acuerdos debia estar basada  en los intereses  colectivos. 

La eleccibn del nuevo asentamiento se acordaría entre CFE, 
Gobierno Federal y cada poblado  afectado, cuyo acuerdo 5e 
levantarla en asamble'as populares con asistencia de autoridades 

locales y estatales, se otorgarfa la infraestructura  necesaria 

para la construccibn de 105 nuevos poblados, y se facilitarían 

las vias de cumunicacibn,  para la localizacibn de terrenos 

factibles con suficientes bancos de arena y piedra,  ademis,  debia 
de existir una politica de informacibn  veraz y peribdica con los 
avances de los estudios y programas. 

=iE) Esta informacic3n fue recabida  por Lordes Escalante  en su 
Tesis de Licenciatura. v. Escalante, 1909s 22. 
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La politica de desarrollo integral,  incluid el reacomodo, 

las  indemnizaciones  en  funci6n a las  actividades  productivas de 

la poblacidn,  con  una  orqanitacibn que asegurase la independencia 

econdmica y el beneficio  equitativo  para todos. 

@ Sin  embargo, esas espectativas formales sufrieron un  cambio, 

se consider6 la restitucidn de vivienda como  algo primordial, y se 

t-elegct, el aspecto sacia1 y productivo  (sobre  todo la perdida de 

tierras)  a  un segundo plano, el cual nunca fue concluido. Es 

posible que tal  determinacibn se deba a que planificar 

adecuadamente dicho reacomodo  elevaria  los costos  de la obra por 

encima de ella misma, al tener que pagar  indemn'izaciones  por 
p&rdidas ejidales y aquellas ajenas a la  tierra, e  invertir  en 

medidas de desarrollo regional. 

\ 

La configuracidn de los nuevos poblados y las casas fue 
ajena a las necesidades de los lugareños,  a  pesar de ser el ' 

'aspecto  que mas se atendid, no  se loqrb cumplir con lo  pactado,. 

Por su parte, el reajuste  social,  cultural, politico y econttmico 
ni siquiera se tomaron'  en  cuenta,  en parte por la dificultad de 
organizar a una sociedad  hrterogdnea  con . fuertes conflictos e 

intereses diversos y en parte por no poder cumplir con las 
promesas que se les hicieron. \ 

En todo proyecto encaminado a realizar obras de 

infraestructura,  implica  un  reacomodo  poblacional de las 

comunidades o grupos da gentes que estan  insertados  en la zona 

que ser& afectadamS Es cierto  que dichos proyectos de desarrollo 

son necesarios en todas las  naciones,  en este caso especifico la 

demanda de energid elbctrica en determinadas regiones de nuestro 

Incluyendo presas hidroel&ctricas,  hidraulicas, 
ensanchamiento de aeropuertos, puertos maritimos,  transformacibn 
d e  zonas d e  cultivo tradicional  en zonas de riego,  ampliacibn de 
rutas de transporte, como en el taso del metro  en la  Cd. de 
MrSxico,  etc., v. Robinson, 1989: 140. 
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pais es innegable,  pero lo paraddjico de ello,  es  que a la 

pablacibn  involucrada en las regiones donde se realizan dichos 

proyectos es a la que menos beneficios le  proporciona. Por el 

contrario Bstos: 

". , .se  ven forzados a dbandunar  las  Areas'en que viven y 
trabajan  para radicarse en otros $'ugares. Tal relocalizacibn 
origina una  profunda  dislocacidn  econbmica y cultural,  tanto 
entre los  individuos directamente afectados tamo en el 
tejido social de las comunidades locales. Para minimizar o 
revertir estos efectos negativos de  la rclocalizacibn 
compulsiva, se requiere la formulacidn de una  bolitica 
adecuada y la sistemAtica implementacibn de acciones 
consecuentes con  tal  politica".  (Cerned, 1889: 1 )  

Desgraciadamente,  en el caso particular  de  Mexico, en  las 

experiencias que se tienen al respecto,  los grupos sociales que 

habitan el medlo  rural y que se ven obligados a trastocar 

violentamente sus estilos de vida,  han tenido  que sacrificar su 
organizaci&n  social  hasta el lfmite  de la virtual  desintegracibn; 

se dan una serie de factores como la perdida  de  las  mejores 

tierras de labor,  la desarticulacibn del espacio fisico, la 

transfiguracibn de las relaciones sociales, econttmicas, politicas 

y culturales en  el ambit0 regional.4 

. I  

En al caso de Balsas,  por ser la comunidad mas diversificada 

social,  polftica, y econdmica, trajo como Consecuencia problemas 

desde la eleccibn del nuevo asentamiento, El compromiso de CFE, 
segQn lo dicho en  el' discurso ofi.cia1 sostenido en 1978 -1979, 

anuncia que la reubicacidn sera emprendida -de la siquiente 

manera: 

I1 con una...actitud de respeto  hacia las formas de vida de la 
poblacibn del  Area...con un absoluto respeto  hacia la 
idiosincracia y la cultura de los pueblos que serAn 
desplazados de  su ambito actual..." pronunciada por  el 
Director  de CFE Lic. Wga Cervantes de1 R i o .  (Citado por 
Escalante, 1989: 2 ) .  

4, V. Mtlxico Indigena, 19w: 44 
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Así, se pretendía  propiciar la toma de consciencia de 105 

habitantes, transformando el rechazo a la construccidn de la 

presa,  en actitudes positivas de apoyo y colaboracibn, pero la 
forma como se llevaron a cabo las acciones de CFE, en  lugar de 

lograr la participacidn de la gente provocd  apatias, divergencias 

y conflictos muy serios. 

La CFE construyC, 4 poblados iquales  para  ubicar a los 

afectados, siendo distinta la superficie modificada  para cada 

ejido C Y .  anexo No. 3); tres quedaron en tierras del propio 

ejido, teniendo comunicaci&n por carretera, en cambio el poblado 

donde 5e r-eubicb a los de Balsas, quedB  en terreno de propiedad 
privada, dejando a 110s ejidatarias alejados de su5 tierras 
e j idales. 

El proyecto de la hidraelktrica "Ing. Car.los Rarnfrez 

Ulloa", calculaba afectar a 4 933 habitantes en el aiio de 1978, 
incrementandose en el Cranscurso de los  trabajos,  hasta la 

reubicacibn (,1986), ya que la zona  tenía un incremento  anual del 
3.5 segdkn  el informe de CFE (Brigada interdisciplinaria de 
estudios so~ioecondmicos).~ 

Las rancharias E) casas aisladas afectadas a partir  de la 

cortina de la presa son: 

- Acatlan del Rio. - San  Agust in - La Parota 

- Hurrtecillas - Tomixtlahuacan - Tecomapa 
- Corral Grande - Balsas Sur - Sta. Maria 
- Las  Juntas - balsas Norte - Campo Arroz 

afectaciones parciales: Mlrzzcala y Cbl. Valerio Trujano.' 

Para realizar los  trabajos de los nuevos poblados se 
contrataron  varias compaZias constructoras,  una compasia se 

Citado en Escalante, 1989: Cap. 1 .  

op. cit., p. 15. 
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encar9b de' aplanar y rellenar,  otra  de  hacer  pisos,  paredes,  otra 

techos,  puertas,  adoquín etc., utilizando a mas de mil hombres; 
dividiendose el trabajo entre tres compa8ias con~tructoras, 

trabajaron  por  etapas. En 1978-79 empezaron  con la Comisibn y se 
hicieron 8 modelos de tres tipos diferentes de casas. 

La  edificacibn de las casas se inicid  en 1 Y 8 0  y casi cuando 

finglizaban  decidieron hacerlas con techos multipaneles, 

fabricados por  una compaAia de  Monterrey,  pero no resultaron 

acordes a la  zona, ni asequibles a la regibn,  por  el calor que 

acumulan. Pese al descontento de  los afectados CFE fue la Gnica 

que supervisrf, y se encarqo de los trabados del  reacomodo,  el 

Banco  Mundial no control&,  en ester caso, las consecuencias e 

impacto  social de la obra que financiaron. 

C )  EXeERIENCIll DE UN POBLCW=ICNW&r . 
Las afectaciones por la presa  abarcaron a 5 municipios: 

Heliadoro Castillo,  Apaxtla da! Castrejdn,  Cuetzala del  Progreso, 

Zumpango de1 R i o  (hoy Eduardo Neri) y Cocula, el de Balsas fue el 
reacomodo mas grande,  principalmente, porque incluid a Balsas 

Norte y Balsas Sur  que se constituian en una sdla unidad a pesar 

de pertenecer a dos municipias diferentes. Gracias al  tren &Sta 

se encontraba mejor  comunicada,  tenia  mayor  densidad  poblacionaf, 

mas servicios,  mayor  diferenciaci6n socioecondmica y politica, p 
una estructura mas compleja que las  demas,  pero  los conflictos 5e 

agudizaron al incluir  en  el reacomodo a dos rancherías de la 
reqidn Campo 'Arroz y Tecomapa. 

El reacomodo de  estas poblaciones se hizo en  la parte oeste 

de  la Cuenca del rio Balsas,  Edo. de Guerrero; la segunda etapa 

del reacomodo implicr5  el traslado de la gente a 5u nuevo poblado, 
incluso aquellos que no querian salir de su comunidad, lo 
tuvieron que hacer porque se abrieron las compuertas de la presa 
en 1986 y se inund6 la  zona. SegQn la opinidn  de  los  propios 
afectados asi sucedieron las cosas en su reacomodo: 
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Para lar; dbcadas de los 50's y 60's ya habian  llegado 

algunos ingenieros,  recorriendo las comunidades, ellos pidieron a 
las autoridades locales que le5  mostraran la zona, ' I . .  . y  ahi 

empezt, el yitpte, este  de la presa",  primero  "hicieron  medic'iones 
por 105 cerros, y los  caminos, se veian los mimeros rojos en  las 

pie#ras del  campo, nos prcguntAbamos para qu& ser& eso, pero no 

sabiamos*'. "Como por 1978, yo era comandante del pueblo  de Balsas 
y vincf, un Ingeniero, este did a conocer el misterio  de las 
numeraciones, llamif, a una  reunidn por la noche en  la  comisiaria, 

se reunit, toda la gente y nos dijcf, que Balsas para  dentro  de unos 
cyantos añas se iba a convertir en  un centro turístico". A 

muchos les gusto la  idea, se entusiasmaron,  pero como dice otro 

informante "... el turismo  cambio,  vinb la  Ilrq. Ma. de la Paz 
Becerril,  ella nos dijb que se iba a hacer  una  presa y que la 

comunidad  de Balsas iba a desaparecer de aqui. & h i  fue  donde la 

gente empezCI con que no 10 iban a permitir". 

€n e5e año empezaron a hacar preguntas casa por casa  (el 
levantamiento del censo socioeconbmico),. pero la gente 

desconfiada no decid todo lo que tenia y e5e fue un grave error 
porque a la hora de las  indemnizacionas se basaron en esas 

preguntas y no pagaron lo que correspondía a cada quien. La  gente 
queria sacar a los ingenieros de aquí, al principio  eran 

reacciones de enojo,  pero como no se veian acciones concretas de 

la construccibn la gente se calm&, incridula de 10 que  podia 

pasar . 

POStet*iorfnente les pidieron que escogieran el lugar de 
ubicacibn de la nueva poblacih, pero ante la divergencia de 

interesees Se dividid la poblacien en varios  subgpupos,  reviviendo 

Y anexando nuevas y viejas rencillas,,ante lo cual 10s ingenieros 

encargados del proyecto interwinidran de manera  directa, coma 
veremos mas ade 1 ant e . 

De 10s lugares mas factibles uno  era Campo CSrroz, #entra de1 
@JIdlo #E) Balsas Norte, el otro ubicado en tierras ejidafes de 
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Balsas Sur y un tercero en  el cerro llamado Cruz Labrada, donde 

habia pequeñas propiedades.  La  mayoria opinaba que se hicieran 

varios poblados en donde cada ejido  decidiera el  lugar,  por 

ejemplo,  los de Tecomapa y Campo  Arroz  querian  quedar en sus 
tierras ejidales,  incluso  para la elecci6n se argumantaban 

factores  como la disponibilidad de agua  para el abastecimiento de 
la comunidad, ya que al quedar en su mismo  ejido, se podrian 
utilizar los manantiales que habiq en 61. Sin  embargo, la CFE 
preferid  hacer un st510 poblado  para  restituir  todos los 

servicios. 

El divisionismo, se fue configurando en , 2 grupos 

principales,  por un lado el encabezado por dos  de las familias 

mas pudientes,  los  Miranda y los  Salgado, conformado por 

comerciantes, pequeños propietarios,  maestros y algunos 

ejidatarios,  los cuales opinaron que se,eligiera Cruz  Labrada, ya 

que  les convemia a sus lideres  porque ahi  tenian cercas sus 

propiedades. Por otro lado,  el grupo mayoritario, que incluid 

principalmente a ejidatarios,  preferid el sur del embalse, al 

principio eligieron Campo Arroz,  incluso dste fue avalado por  la 

jefa de la Brigada Arq. Ma. de la Paz Becarril,  quien  tenia 

contacto directo con los afectados y daba las' informaciones 

pertinentes a estos; pero por  problemas  que  tenia  ella,  con el 

Ing. Salvador del Pozro Mastachi,  Director de la Coordinora del 

Pac€fico Sur, la quitaron  de la escena y en 19b9, el ingeniero 

apoyd al primer grupo.7 

Tanto los  Miranda, como los Salgado tenian  fuerte  influencia 

en  el control cym&-cial y politico en toda la regibn,  estaban 

afianzados en alianzas politicas  con autoridades municipales y 

estatales. Cuando este grupo acusa a la arquitecta  de  atender 

sdlkt a los  intereses de los ejidatarios, la sacan del proyecto y 

el Ing.  Salvador del Pozzo Mastachi  queda como encargado de  la 
ejecucidn de la obra,  ubicacibn y reacomodo de la poblacibn 

f >  v. Escalante, 1989. 
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afectada,  rompiendo el contacto directo- con la poblacibn y 

limitandose a negociar  can los representantes del primer qrupo y 

dejando de dar  informacidn oportuna al  poblado, que quedCI fuera 

de la posibilidad  de  nhgociar o participar en el tejido politico 
que se estaba formando  entre los anteriores. 

El nuevo matiz que el Inq. Re1 Pozzo'implantb fue  patriarcal 
y no reconocirt,  los intereses de  los  ejidatarios, sino las 

influencias  personales de algunos lideres  con la CFE, de ahi que 

el segundo qrupo tuviera que solicitar la intervencidn del 

Gobierno del Estado de Guerrero, el cual  nombrd, en 1985, al Inq. 

Angel  Aguirre como encargado de los asuntos 
pueblo, aunque no solucind el problema,  por 

agudizaron antiquas y actuales desaveniencias 
de Balsas.* 

del reacomodo  del 

el contrario, se 

de los pobladores 

La CFE se sirvid de la influencia  política y econdmica que 

ejercie el grupo encabezado par los comerciantes para  convencer a 
la gente que firmara el acuerdo y ?  asi,  legitimar el lugar  de 
reubicacibn. La relacidn entre ambos fue muy estrecha,  los 

comerciantes preparaban  comidas, bailes o daban regalos para  las 
representantes de la CFE con el objetivo de convencer a la  gente, 
y &stos recibieron a cambio algunos favores, entre los 

principales destacaran,  hacer  oficial la efeccidn de Cruz Labrada 
como luqar de reacomodo y la construccidn de. un camino de 

terraceria, para facilitarles el acceso a sus propiedades. 

Para convencerlos les  hicieron  varias promesas (aunqSe no 

todas fueron hechas por  escrito), entre ellas se encuentra el 
hacerles un poblado con todÓs los servicios,  con casas acordes a 

como  ellas las eligieran. (predominaba la 'idea de casas con 

azoteas de concreto y a nivel  para que posteriormente  pudieran 
seguir construyendo hacia  arriba).  Tambi&n se les  dijo  que se les 
iba a dar un lnnchcjn para  que  pudieran  llegar a su ejido (el cual 
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quedaria del otro lado  del embalse), 5e les  pavimentaria el 

camino que lleva a Iguala y les  restituirían la  via  del  tren, 

pat-a que nuevamente volvieran a lleqar a la  comunidad. i 
I 

I 
Otras promesas iban  en  relacicjn a los  set-vicos, que  de  por 

d 
4 si ya tenian, aunque les  manejaban la  idea de que  durante S años 

no paqarían la energía  el&ctrica, y que  tendrian  agua  suficiente, 

pero como aqui no  habia  manantiales,  los  ingenieros  pactaron  de 

palabra  con el ejido  vecino  (San NiCOlA5) para  que 19s 

permitieran  usar  uno de sus manantiales y abastecer a la nueva 
comunidad, a cambio ellos construirian en ese ejido  una  iqlesia y 

una escuela primaria, aunque nunca les cumplieron, por 10 que no 
cedieron el manantial. Estas promesas y muchas mas entusiasmaron 

a mucha gente que finalmente firmrj. 

r 

Cuando,,vieron terminado el nuevo poblado  con casas pequeñas, 

techo de das aguas (multipanel), sin cimientos, en  un  lugar donde 
les quedaba retirado su ejido etc., se desanima ron^ pera "ya no 
podian  hacer  nada". La mayoria  seguid renuente y permanecía  en 

Balsas,  pero  en  mayo de 1986 se abrieron las compuertas y no  les 

quedt, otra alternativa que (3alirse, perdiendo objetos personales 

y materiales de sus casas. Para la mudanza les proporcionaron 

carros, e inclust5, a tiltimas fechas helicbptero,  pero Bsto 
tambiLn se negocio dependiendo de las relaciones que se tenia con 
los representanees de la  CFE. 

En Cruz Labrada se construyeron 520 casas aproximadamente 

para  los  afectados, a nadie se le proporcionb  material  para la 
I 

I 

i demas se las  pagaron  con  dinero;  los afectados se quejaron 

I autoconstruccidn,  quien  tenia  varias casas  sblo recibit, dos y las 
4 

entonces diciendo que lo que recibieron  fue "una miser-id",  en 

comparacibn al  valor  real de SUB viviendas. 

Nunca se hi26 entrega  oficial de la obra,  dentro del misma 
poblado; se  sabe que los responsables d e  este  proyecto en  la CFE I 

se pusieron de acuerdo con el gobernador del estado, el 



88 

presidente municipal y e1 comisariado de la localidad y se hizd 
entrega en  la  Cd. de Chiipancinqo. El gobernador del estado nunca 
fue a supervisar coma quedb el  n'uevo  poblado,  para  ver si 

faltaron compromisos por cumplir' o cuales eran su5 nuevas 
necesidades, al pueblo Qniiamente 59 le  avisrt, que ya se iban a ir 

~ 

i 
1 105 lnqenie,t-os, levantando el trabajo. 

I 
I De lo prometido,  hasta 5 años despues, atin no se les  ha 
I 
i 
I cumplido,  todavfa  son visitados por  los  ingenieros,  los cuales 
~ hacen algunas reuniones:  en 1991 fueron a prequntat- si preferian 
'! 

i 
1 que,  en  las  promesas, 'se les decia  que  les  retituirían ambos 

que  les  canstruyeran las obras del  tren o de la carretera, siendo 

servicios.  Dice un informante que "ya parece cancidn la prequnta 

Lquihren  tren o carretera?, cuando vienen sdlu nos "alborotan", 

en las.asamblea%, la gente discute a favor o en contra y, 
mientras nos peleamos,  los  ingeniero^ se vuelven a ir 
arqumentando que regresaran  hasta que nos ponqamos de 'acuerdo. 

Pasado algtln tiempo  regresan y se repite la misma  historia". 

A la nueva  comunidad se le puso el nombre de  Nuevo Balsas y 
permanecicf, integrada por ejidatarios, pequetios propietarios, 

avecindados pobres (jornaleros y peones) y ricos (comerciantes, 
maest roe, m&d i cos ) 

Para este reacomodo especialmente se debieran  de  haber 

tomado en cuenta los siguientes puntos: a) una  comunidad  con 

doble riqimen de propiedad de la tierra  (ejidal y privada), - y  la 

integracidn de personas de tres ejido5 diferentes en  un s6lo 

poblado,  los cuales pertenecían a 2 municipios diferentes,  Balsas 

Sur y Tecomapa a Eduardo br i ;  Balsas Norte y Campo arroz a 
Cocula, b)  la escasez de Cierras  f&rtiles aunadas a las perdidas 
por  las afectaciones del embalse. c)  -La indemnizacibn de casas y 
servicios a diferentes niveles de afectacidn. d) Existencia  de un 
grupo organizado de antemano en  el control politico y comercial, 

I 



10 que abrid la posibilidad  de  organizar  Varias OPciones Para la 

reub  icac  ibn . c, 

Los ejecutores de dicha  relocalitacibn se encontraron  con 

una  comunidad en  la que las diferencias socioecanbmicas y la 
dinlmica polí'tica estaban  bien definidas de antemano y dstarj 

fueron reconocidas por la brigada  interdisciplinaria que hizb los 
estudios preliminares. Esas diferencias fueron la base  para que 
asomaran divergencias de  inter8s y de opiniones derivando en 
conflicto 

Por su parte, un grupo, renuente al reacomodo se quedb en 

tierras del ejido de Balsas Sur,  no  aceptaron las indemnizaciones 
"ridicuias" qua les  ofrecían,  asi,  duraron 5 años de 

negociaciones, antes que les  pagaran. Ellos tuvieron que acudir a 
diferentes instituciones e incluso  hasta la Presidencia Nacional 

y durante ese tiempo 5e les  ofrecieron  varias  soluciones,  pero 

con avaluos devaluados.  Llegaban  representantes  del Qobierno del 

Estada, de la CFE, de la SRA, etc., sin embargo, no daban 
propuestas aceptables,  intentaron dividir a la gente para  que 

tomaran 10 que ellos les  ofrecian,  muchos' se desesperaron y 

aceptaron, aunque se tuvieron que ir de la  comunidad. 

Aproximadamente 23 familias resistieron  hasta que les 

pagaron'en  julio  de 1991; fueron cinco aíbs en las cuales la 

miqracibn de los elementos mas jbvenes,  ayudt, a solventar los 
gastos de BUS padres para la subsistencia y para gastos de las 

gestiones que tuvieron que hacer ante las autoridades 

pertinentes. 44th quedan  pendientes algunos servicios que  les 

debian  restituir y que apenas estan  edificando, como la tuberia 

para el agua entubada, el camino, la escuela y la  i.glesia, que 

para conseguirlo tuvieron que basarse en el decreto presidencial 

-1  v. mas ampliamente esta en Escalante, 1989: 23. 

I 

1 0 )  v. Escalante, 1989: 85. Ademas en su tesis  ella  narra 
m¿&= explicitamente todo el proqeso de reacomodo y 105 conflictos 
politicos derivados'de @5te  fenbmeno. 
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y en  los documentos oficiales que comprometian a la CFE a cumplir 
con su reacomodo m& "Justo". 

La preocupacibn  por aspectos sociales y ecoldgicos ha 

empezado a tener  una  mayor atlancibn por parte  de los organismos 

internaciona1e.s que financian algunos de estos proyectos, como en 

el caso de Bancq  Mundial,  quien  tiene  una serie de  lineamientos 

de politicas a ser aplicadas en  dichas;  obras.  Sin  embargo,  &stos 

no se hacen  efectivos, debido al principio de no  intervencibn en 

las soberanias nacionales que  manejan dichos organismos. > 

Cllgunos de esos lineamientos son: 
a) planificar detalladamente la reubicacibn,  con la participacibn 
de la poblacibn  desplazada y tomando en cuenta a la anfitriona. 
b) crear programas integrales de estrategias de  desarrollo 
acordes a los inkereses de los  afectados,  en  especial  las 
referentes a las basadas en  la  tierra, dando todas  las 
facilidades burocrdticas para  que pie lleven a rabo y realizando 
indemnizaciones de tierra y vivienda adecuadas a las necesidades 
de ¡a poblacibn. 

c) acceso a oportunidades econbmicas, servicios plíblicos y bienes 
no  econbmicos. 

d) no  tomar  parte en los conflictos politicos existentes en  la 
comunidad. 

@) atender esencialmente a la organizacibn  spcial  de la poblacih 

relocalizada, prestandoles el apoyo de instituciones sociales y 

culturales qua  los  alienten P desarrollar iniciativas propias de 
auto-ayuda e incentivos y, por 01tim0, 
t) debe prevenir el deterioro del  ambiente.a* 

En 10% casos de reacomodos poblacionales en nuestro pais, 
observamos que no se cumple con la mayoria  de esos puntos, debido 

d Ids politicas internas d e  los organismos encargados de llevarlo . 

a cabo. LO5 que sufren la relocalizacich, no pierden SU. 

i.+ > v. Cernaa, 1989. 
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vivienda y recursos productivos sino tambien  tienen que recibir 

una indewniarctdn  miserable. 

Para el caso dar este reacomosdot 

a) la participacibn de la poblacidn en  el diseXo de  casas 

habitacibn 5e limit6 a elegir de entre!  d,os  modelos, sin poder 
erecrclger los materiales.. 
b) la preferencia en  la  ,otorgacit!bn de empleos a .la poblacibn 

baleeirar'se regate& confarmar a las relaciones que se tenían con 

lbs de la CFE Q con sub allegabas,  les  tenían que ofrecer algunas 

"comiditas para  ingresar al trabajo",  no SI les di 6  capacitacih, 

&lo  por  oportunidad  individual, a los que trabajaran dentro de 
la CFE, aunque algunos ya conoci'an los aficios de  albañileria y 

plomeria. 

c )  la restitucidn da casas habitacfbn, a las nuevas  parkjas de 
Balseñas*que no eskatian  en las rehsofj: sociaiacofic5micos entre 2978 

y 1982, nil '%@ l'levd a cabo parque los lideres manejaron,a siu 

conveniencik el otorgamiento de las caijas, inclusive, algunas las 
vendierh a gentYs que no aistaban  en  el  censo. 

d l  La poIitlca de de$arrolPo  integral fue nula, no hubo proyecto 

agricola o'pecurrio (productivo), no se logrC, consolidar con 

ninguna  instancia gubernammtal, Existid la promesa de instalar 

una fbbrica da  cal  con capitales  'privados, que fuera fuente de 

trabajo para  Nuevo  Balsas,  sin  embargo,  no se efectud.  En 

relacidn a le pesca,  Qnicarrrante se consiguib, en acuerdo 

extraoficial con la Secretaria de Pesca en 1984, la siembra de 

tilapia'  (mojarra) y la orghnizacibn de cooperativas de 

pescadores, perro no funcionb; no hay  pece; y .los pocos que  quedan 

se estan acabando debido a' que los  pescan chicos y por el aqua  de 
la presa que esta muy contaminada,  ya que a ella van a dar los 

desechus de los drenajes.lg 

Para la roforestacidm les regalaron sdlo Arboles, que en su 
tkyoria eran inahecuadas al tipo de suelo y clima de la rchqih, 

c 

l2) Eocalante, 1989: Cap. 1. 
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aproximadamente, sieghn 'e1 registro  que se tiene del ndmero  de 

contribuyentes para el pago de; agua. 

Existen  varias casas que 543 encuentran sdlas por algunos 

periodos de tiempo porque SUS duefios migran  en  busca de mejores 
oportunidades. Para 1989, la5 casas deshabitadas eran 86, 

ubicandolas par zona, sin tomar en cuenta las de la periferia.17 

(v. cuadro No. 22 

CUESDRO No. 22 
""""""""-""""""""" 
zona total  de casas deshabitadas """"-""""""""""""" 
Eralseña: 306 41 
hhuatlan: 102 17 
C .  C\rroz: 46 16 
Tecosapa: 45 14 

Totales 499 86 
""""""""""""""""" 

Cllgunos de los ejidatarios de Tecomapa y Campo arroz optaron 

par construir una casa dentro de sus terrenos ejidales, ya que 

les  resulta costoso tansportarse diariamente!  en  lancha (%2Cl, O00 
al d í a ) ,  debido a que su ejido les quedh a h  mhs retirado que a 

las ejidatarios de Balsas y hnicamonte vienen,  de vez en cuando, 

a asear sus viviendas. 

A &tos se les construyh casas de 2 o 3 habitaciones,  con 

cocina,  comedor, baño,  pileta, corredor cochera y patio  (en la 
mayoria de las casas este es muy  pequeño); a todos  les  hicieron 
el mismo  tipo  de  construccidn,  pero  las han  ido remdelando,  a 

sus necesidades y gustos, algunos las  han amueblado al estilo de 

las  ciudades,  con  sala,  comedor, cocina integral,  libreros, 

televisores, videograbadoras antenas parab&licas, etc.; quien 
tenia posibilidades econbmicas, la5 reconstruyb de rnateri'al de 
concreto, de  dos o tres pisos,  influenciados  por su estancia 

a71  v. Hernandez, 1989: Cap. 2. 

I 
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temporal en algunas ciudades Imigrantes) . 

Sin  embargo, la gran  mayoria  pretenden  reprodicir  su 

vivienda  campesina,  teniendo  caballos,  burros,  mulas, vacas, 
cerdos,  gallinas, y sembrando plantas,  Arboles etc.,  en  los 

patios de  sus casas,  pero como los solares son  pequeños, se 

acumula la suciedad y se reproducen distintos tipos de insectos, 
provocando enfermedades.  Ademds, sucita el descontento de vecinos 

entre los que se llegan a presentar  conflictos, debido a que 

facilmente  los animales se pasan  de  una  casa a otra,provocando 

destrosas en  ellas. Al no permitir que los animales anden  libres, 
buscando comida en  las barrancas cercanas,  aumenta el costo de su 

mantenimiento,  ya que hay que comprarles alimento especial. 

Aquellos que forman  una  unidad  famil.iar  nueva, por lo 

general, construyen su casa en la periferia del poblado y casi 

siempre son de troncos,  techadas de palma,  con  una s6la 

habitacidn P dos, pocos muebles y cbn el  fog6n a la intemperie, 

otros las  estan  hacen de adobe y teja. 

En la Plaza Clvica les edificaron,  de  material  de  concreto, 
las oficinas para el  cornisariado  municipal y ejidal y las  del 

correo, pero hitamente esta llltima es la que ha sido ocupada, 

las demas las  han usado  para las asambleas. Frente a &stas, 5e 

encuentra Ia iglesia y, a un  lado, el centro de salud,  que  rara 
vez es visitado  por  los habitantes debido a la falta de doctores 

9 medicamentos. 

El mercado  fue constr'uido en las orillas de  pueblo lo que 

hace que nadie lo utilice,  de  ahi que se tenga  que  buscar, por 

todos los negocios cercanos,  alimentos, siendo que estaban 

acostumbrados a obtener  todo su mandado en  un s6l0 lugar. c\ los 
comerciantes les  construyeron  accesorias,  frente al mercado, pero 

sdlo 4 negocios estan  funcionando, la tienda de abarrotes d e  
Vicente Salgado  (que es la mAs grande),  una  papelería,  ferreteria 
y mercería,  propiedad de un profesor,  una  tienda de ropa y 

I 
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calzado, y otra de art'iculos  para  el  hogar. Debido a las pocas 
ventas que llegan a tener,  por  lo  general,  permanecen  casi  todo 

el tiempo cerrados. 

Existen  algunos negocios pequeños, tiendas d e  abarrotes, 2 
carniceeias, 4 farmacias, 1 tortillerfa, 1 billar, 3 harrerias, 1 

taller  meclnico, 3 comedores, 2 cantinas ten palapas),  varias 

fonditas,  molinos,  verdulerias,  pero  estan dispersos entre las 
cal les. 

Les restituyeran  las 4 escuelas que  tenian en ,balsas; 
cercana a Campo Arraz se encuentra la Primaria "Amado Nervo" y un 

Jardin de Niños; en la zona de Ahuatlan  esta la Escuela 

Secundaria "Luis Pasteur" y La Escuela Primaria Jos& Ma. Marelos 
y Pavbn. La asistencia al Jardin de NiFíos es muy baja  porque 

queda retirada para la mayoria de la poblacickr y esta a un lado 
del  embalse,  resultando  de  gran  peligro  para  los  pequeños ~ 

a 1 umnos. 

TambiBn  construyeron  una  bodega  de  lamina  met&lica  para 

almacenar la  produccit5n agricola de la comunidad,  pero al no 
serles funcional la usan como salbn de baile en fiestas sociales. 

Tambiln edificaron canchas  de basquetbol y futbol,  la5  que  son 
utilizadas,  en  las  tardes, por algunos jdvenes que se reunen  can 
sus amistades. 

Vientos que el espacio fisico  da1 nuevo poblado no es el 

adecuado para  las familias campesinas,  por lo que algunos lo han 
refuncianalizado, al  igual que sus viviendas, de acuerdo a sus 

necesidades. Los cambios sufridos en  el espacio fisico  afectaron 

en mucho las relaciones personales entre vecinos y la economia 

domktica, en esta  Qltima, al imposibilitar la crla  de  animales. 
Respecto a  sus relaciones con otras comunidades tambih 
declinaron, al eliminarse los espacios donde se reunian a 

platicar y convivir. 
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Al ser fusionadas,  pues, cuatro poblaciones distintas en  un 

sdlo asen'tamiento, se tuvd '\ que reestructurar la  orqanizacitm 

ecanbmica polftica y social  en la nueva  comunidad,  frente k un 

nuevo espacio f isico. 

8)  ACTIVIDADES PROWCTIVCIS Y ACCESO A RECURSO!& 

En el nuevo contexto, las unidades dam&sticas  han 

establecido su5 estrategias Iespecialmente  en  momentos de crisis) 
asegurando la permanencia de la comunidad. así ,  las condiciones 
d e  falta de tierras,  deqradacidn o pbrdida de estas son 

mediatiradas y enfrentadas a trav&s de la organizacibn  .familiar 
campesina que, adin dentro de la diferenciacibn existente al 

interior de la comunidad,  pueden  ofrecer determinadas 
alternativos de redistribucidn de recursos entre sus; miembros de 

acuerdo a la forma carno se fueron  establecienda  las relaciones 

cbtidianas entre los distintos grupos familiares.iP 

El impado que tuvd la presa  en las comunidades afectadas 
fue mrfiltiple, tadto en ,el proceso productivo, como ern la 
organitacidn social, actividades comerciales y de servicios, 

etc., se agravaron los problemas, que de por si ya se tenían, 
cam0 la falta d e  tierras y el crecimiento demogr&ficos, lo que 

redujd  la  produccidh agricola destinandota -practicamente al 

autoconsumo. 

La baja  calidad y cantidad de los recursos con que! 

actualmente cuentan  en  Nuevo Balsas ha limitado sus relaciones 

con el mercado cmercial y ha ampliado su6 relaciones con el 
mercado de trabajo. La pkrdida de alqunos recurs~s y'servicos, a 
obligada a la comunidad a restructurar y redistribuir  las 

alternativas que conservan; dentro de este contexto la migracibn 
temporal e incluso la permanetie de algunos miembras de.la5 
unidades familiares ha amortiguado los efectos inmediatos d e  la 

cf. P@pin, 1980: 243-259 y Pepin, 1988: 119. 
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relocalizaciBn. 

En  resumen, la p'&rdida de las mejores tierras, la 
redistribucidm d e  la5 ,existentes,  las afectaciones al sector 
fruticola y ganadero,  la  inundacidm d e  zonas de caza,  pesca y 
recoleccrdn,  fueron las principales afectaciones de la presa  en 

las actividades productivas. 

Se prevela que del total de tierras afectadas el 83X estaba 

sujeta al  r9qimen agrario y el 17% era de propiedad  privada,  en 
una  reqibn  en la que la baja  calidad de tierras,  falta de 

tecnologia y de crBditos daba como resultado una economla de 

subsistencia. En el ejido de Balsas Norte contaban  can 1,174.80 

herth-@as,  perdiendo 472 has. por la presa y quedando un total de 

702.80 de  tierras cerriles, no cu.ltivables  en su totalidad;  en el 
ejido de Balsas Sur contaban  con 3339 has.,  la mayor parte de 

terrenos cerriles, quedandose sin un  total de 35 has. d e  
bajiales; tambih en el ejido de .Teconrapa se perdieron 57 has. 
tambiin de bajiales (v. cuadro No. 23).19 

CUADRO No. 23 
""""""""""""""""""""""""""""""""- 

Ejido has. afectadas cal  idad decreto expropiatorio """"""""""""""""""""""""""""""""- 
I 

Balsas Norte 429-77-75 has. ba j iales sin decreto 

Balsas Sur 35-10-94 h a s .  tierras cultiv. con decreto 

Tecamapa 57-00-38 has. tierras cultiv. sin decreto 

DespuBs d e  la.inundaci¿m  prevalecen mas las zonas cerriles, 
* con suelos de pizarrin y poca profundidad, lo que dificulta 

ararlas, tanto por la inclinacibn, como por sus zonas demasiado 
pedregosas. La principal  tenencia d e  la tierra continua siendo 

ejidal,  pero 1a.restructuracibn del ejido creb varios conflictos 

v. anexo No. 3 y Escatante, 1989: 18. 
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entre los  ejidatarios, quedando reducida su parcela a una o dos 

hectareas en promedio por ejidatario. Para los mismos  jornaleros, 
que conseguian tierra entre sus amistades, actualmente no  llegan 
a acceder a mas de una hectdrrea (v.  cuadro No. 24) 

CUADRO NO- .24 
"""""""""""""-"""" 
Tipo d e  tenencia Promedio de Has. 
""""""""""_____I_________ 

Pequeñas Prop iet . b.9 has. 

Ejidatarios 2.1 has. 

fivecindados . 9 has. 
(jornalet-os) """""""""""""""""- 

Cuando se iniciaran  los trabajos de la  presa,  vinieran 

representantes de la SRA, para  hacer  una depuracidn de censos a 

los  ejidatarior, dando Qnicamsnte certificados a los que  estaban 

trabajando la tierra en ese  entonces. En el ejido de Balsasi Norte 
había 99 ejidatarios,  en  el de Balsas Sur era un total  de bS, 
ademas existian 15 pequeños propietarios; aquellos que estaban 

trabajando fu@ra de la comunidad  perdieron el derecho,  pero  hubo 
algunos que comprobaron que la estaba sembrabando la esposa o los 
hijos y les  dieron el certificado, aunque el jefe  de  familia  ya 
no  quedaba como el propietariogZo 

I 

Sin  embargo,  para 1989, estaban sembrando tan st510 39 

ejidatarios en Balsas  Norte, debido.  a la dificultad que 
I representa  lleqar al  ejido. En un año, las tierras cultivables 
[ 

~ quedan en  la parte mas cercana a Balsas y pueden  llegar 
caminando, aunque tardan mIs die dos horas, pero al ago siguiente, 
se ubican en  la parte de adentro, y el Único acceso es por 

lancha, quedandose gran  parte  de la tierra sin ser sembrada. 

Los conflictas politicos dentro de la comunidad han  influido 

=?o) v. Escalante, 2989. 
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para  que se otorgue o quite  derechos a 105 ejidatarios,  dando  de 

baja a algunos y anexando a otras  personas;  ante  tal  situacidn, 

hay  quienes  optan  por  tramitar su incorporacibn a otro ejido y 

alQunos  llegan a conseguir  que les traspasen  una o dos  hectareas 

en  ejidos  cercanos,  como  en el de  San  Nicolas,  Limbn  Heal, La 

fundicibn, La Sonteta,  AcatlAn.  Un 39% de  los  que  estan 

sembrando  actualmente 10 hacen en otros ejidor. 

No  cuentan  con  crbditos, ya que  tuvieron  problemas  con el 
Banco,  que  específicamente lo necesitan  para  fertilizantes y 

fugicidas. En l Y 9 l  Banrural  les  envit,  abono,  pero los ejidatarios 
optaron  por  pagarlo al contado  evitando,  con  ello,  conflictos 

entre  los  mismos  ejidatarios. I 

En teert-enos  cerriles, no puede  trabajar la  yunta, ni el 

tronco,  ante  lo  cual se ha  tenido  que  cambiar el sistema 

productivo  por el de  tumba,  roza y quema  ttlacolol),  en el que se 

utili,za  mayor  desgaste de energía y de insumcls  para  la  producci6n 

y se obtienen  menores  rendimientos por heckarea (v. cuadro Na.25) 

CUADRO No. 25 
"""""""""""""""-"" 

bajiales  lomas  cerriles """"-""""""""""""" 
40's de 3.5 de 2.5 "- 

a 4.5. a 3.5 

80'5 "" de 2.0 de .6 
a 2.5 a - 8  

Al  disminuir el rendimiento y la  cantidad  de 

reduce la posibilidad  de  vender un excedente, 

algunos,  la  cosecha no es suficiente  para el 

t ierrao, 5e 

incluso  para 

auto-consumo 

familiar, por lo  que se  complementa  con la compra  de maiz y para 

ella es necesario  salir a trabajar  fuera  de  la  comunidad,  con el 

propbsito  de  solventar  este y otros  gastos. 



103 

Actualmente, 11 maiz que mas se utiliza  para sembrar (ES el 

criollo,  que se introdujd en la ragidn hace como 15 aiios y que se 
ha  generalizado, por ser mds rendidor en su peso. El ciclo 
productivo sigue  siendo  de temporal,  pero se incrementaron  las 
jornadas de trabajo: 

En los meses de marta y abril, comienzan a preparar  tierra, 
usando el machete,  pico (barrenilla) y, cuando hay algunos 
arbustos grandes,  usan el  hacha. Tardan aprdximadamante una 

semana y luego  esperan a que se pudran  las  ramas,  en  casa 
nec@sario  las  queman, aunque no siempre lo hacen;  tienen  que u s a r  

de 4 a 5 peones,  saqQn  las condiciones del  ter-reno.** 

En el mes de mayo, aflojan la tierra  con  barretilla, 
arreglan  corrales,  dan de comer a los animales y esperan las 

primeras lluvias;  en junio siembran cuando se presenta la primer 

lluvia,  una  persona remueve la  tierra, otra va haciendo los hoyos 

y una tercera dopdwita el  maiz;  poster-iormente  escardan, es 

decir,  limpian la milpa de maleza,  le dedican 15 dias,  aprox.; y 
despues abonan la tierra, usando de 1 a 2 bultos de abono, al 
te2rmino de la cual le dan 5u primer  bernal  (fumigaci6n1, si es 

que hay alguna plaga en la  tierra. 

Para el mes de julio, vigilan la /milpa, para que no se 
embosque o se la coman algunos animales, como el  tejbn y mapache; 

si es necesaria vuelven a hechar abono, utilizando a uno o dos 

trabajadores. En rgcnl;o, SI chaponea con el machete  para dar una 

segunda escardeada,  por lo general, hay que fumigar la  planta. 

Para septiembre, ya empiezan  con la zacateada  (cortan el zacate u 

hojas) y la  van acomodando por  manojos, empleando a una o dos 

personas y si las  lluvias  llegaron  pronto se les  da  la primer 
cosecha de elote (tlaxcales). 

cuando no sa usen  peones,  la5 necesidades de gente 
son  las  mismas, segbn la cantidad  de lo que se va a sembrar, por 
lo que! algunosí son ayudados par sus h i j o s  u otros familiares. 
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En lo5 meses de octubre y noviembre, la temperatura 

desciende, facilitandoles las labopes de la cosecha;  empiezan a 

pizcar, a desojar la mazorca y a desgranar,  tanto  mujeres como 
hombres, y cuando terminan, que casi siempre es al inicio,del mes 
de diciembre, lo encostalan (cada costal e5 , una carga) y lo 
transportan en bestias  mulares o en camionetas que alquilan en la 
misma  comunidad,  usando a mis de dos trabajadores para  ello, 
dependiendo de la cosecha. 

Los gastos de la praduccibn se han incrementado  debido a la 

gran cantidad, de insumos que se requieren en terrenos cerriles, 
tan sdlo la tonelada de abono cuesta SO0 mil pesos y se necesitan 

minimamente 2 toneladas;  para la  absorcictin de mano  de  obra,  quien 
no cuenta con ayuda familiar,  tiene que contratar peones, a los 

que 5e les  pagan de 15 a 20 mil pesos por día. 

! 

Para solventar dichos gastos, es necesario intensificar  las 
actividades ocupacionales del grupo  familiar,  sin  embargo, se 

observa que pese a los requerimientos de mayor  mano de abra en 
la5 labores  agrícolas, dnicamente se absorbe a uno o dos 

~ integrantes de la unidad  domdstica  para estas actividades, siendo 

que en promedio,  existen de 6 a €3 miembros. En opinibn  de los 
mismos  campesinos, es preferible enviar a  su5 hijos a trabajar o 
estudiar  fuera de la comunidad, debido a,la falta ch alternativas 

que esta les  ofrece, aunque tengan que pagar  peones  para la 

siembra. 

~ 

La presa tambiCn  afectd a la ganaderia, al dificultar el 
traslado de los animales hasta el ejido;  por un  lado, 

transportarlos por  lancha es costoso, y por  otro, existen 

prdcticas de abigeo en la regihn y hay que intensificar la 

viqilancia del  ganado. Pese a ello algunas ejidatarias conservan 
alQunos animales, aunque ya no en  la misma  proporcibn  que  antes, 

fktualmente, sblo 105 pequeiios propietarios  tienen  huertas, 

ya que en  las tierras cerriles del ejido es imposible seguir 
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practicando la fruticultura, dejandose de generar  ingresos y 

empleos.  Algunos nic"ios van a las huertas o al cerro a recolectar 
frutas para el autoconsumo familiar o para 5u venta. La cria de 

animales, es practicada,en  menor  proporcidn  que  antes,  por pocas 

familias, aunque se arriesiqan a encontrar  muertos a  sus animales 

por los conflictos entre  vecinos o a que 5e los  roben, 

En sintesis, los efectos de la presa  no sblo terminaron o 
redujeron las actividades productivas,  tambien  elevaron 10s 

costos de la produccibn agricola y restringieron el acceso a 

recursos,'.sin embargo, la migracidn de algunos miembros  de la 

unidad  dom&stica,  permite,  por  un  lado,  obtener  ingresos  para 

costpr la siembra, completar el gasto familiar o paqarle los 

festudios a los miembros mas jdvenes y ,por  otro, se disminuye el 

consumo familiar al interior  de la unidad  domestica (nivelandose 

con bajo rendismiento de la cosecha). 

C )  CICTIVIWWES fX?lERCIeStE$: 

La faltq de crlbrditos y medios de  transporte,  obliga a 10s 

balseños a comprar los  insumos y tecnologias,  para las labores 

agricolas, a los acaparadorrs de la comunidad, quienes 105 venden 

a costos elvados. Existen ejidatarios que tienen conflictos con 

esas personas difucultando a h  mas la adquisicibn  de dichos 

productos que antes los  traian de Iguala a travks del  tren, pero' 

ahora ya no es posible. 

Para llegar a Iquala, , los autobuses sub-urbanos,  cobran 6 

veces mas caro (6,000 pesos), que el costo del tren ( l , , O O O  

pesos), ademas a la gente no se le permita  transportar  mucha 

carga en  ellos. Esto  provoca  que 5e eleve el costo del arrastre 

de los productos que entran a la comunidad,  por  tanto,  los 
alimentas (verduras principalmente),  calzado,  vestido, y demA5 
objetos de uso familiar, se lleqan a Lender, en Nuevo  balsas,  al 
doble del precio que se da  en  Iguala. 
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Unicamente los alimentos que  se obtienen de la misma  regidm, 

conservan prec'ios relativamente baratos,  en este taso, los 

matanceros siguen abasteciendo de carne de cerdo y de re5 a la 
comunidad, &Sta. y otras ventas se anuncian por  micrbfono,  asi, 

los lugareños se enteran y acuden al  lugar donde se realizan.  Con 

el maiz  tampoco existe mucho  problema,  ya que lo traen de otras 
t-ancherias y lo ofrecen a los balseños dierectamente al mismo 
precio que se lo  dan a los comerciantes. 

Los propios acaparadores han disminuido sus ventas,  ya  que, 

no existe la misma afluencia de  personas que! venfan a comprar 
productos diversos o a venderles su cosecha.  Ahora  acuden a otros 
mercados de la regibn, haciendo que el auge econbmico de Balsas, 

ya no sea tal,  t-ompiendose, a si mismo, la  red de  intercambios 

comerciales y culturales que existid antes. Esto mint, 
considerablemete el mercado  de  trabajo quf2 ofrecia la regibn, 
alrededor de todas . la5 actividades productivas que habia 

principalmente en  Balsas. 

Actualmente se estiin expandiendo los empleos en e l  sector 
servicios al interior de la comunidad, tales como herreria, 
albañileria,  plomeria,  electricidad y mecanica. Debido a que 

algunas personas remodelan SUB casas,  con 'bardas, sahuanes 

grandes, barrotes en las  ventanas y puertas de herreria; la 

mayoria tiene aparatos eltktricos que  requieren de compostura y 

los autombviles y camionetas que traen de 105 Estados Unidos 

siguen  aumentando. 

1 Durante la construccidn del poblado, se aprendieron alqunos 

oficios y otros ya 58 conocian, hubb trabajo  para albaiiiles, 

. plomeros,  carpintero, mechico, veladores, ayudantes de 
topdgrafos,  secretarias, cocineras etc; algunos ba1sen"os 
siguieron los  trabajos, ofrecidos por  las compaGias 
constructoras,  hacia otros estados de la repdblica. 

l 

El comercio informal sique teniendo  mucho  auge, a'unque cada 
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vez hay mas competencia (muchos vendedores y pocos compradores) y 
se tiene que pasar  a  ofrecer  las mercancias casa por casa o lbs 

venden  al  interior de su misma vivienda. Se vende desde pan, 

verdura,  fruta,  queso,  requeson,  refrescos,  dulces y antojitos, 

hasta  ropa,  calzado,  telas,  cosm&ticos,  joyeria,  trastes, ctc. 
ipo del comercio, que tambien se ha ampliado a otros espacios, 
mujeres  jdvenes y mayores van  a  Iguala,  Cuernavaca,  ficapulco c) 

Cd. de M&xico a  vender carne enchilada,  longaniza,  tamales, 

queso,  requeson y joyeria de  oro  que adquieren  en Iguala. For lo 

general, les ofrecen entre sus cuterraneos que radican  en dichas 
ciudades, les fian la mercancia  regresando,  a la semana o a la 
quincena,a  cobrarles. De alla mismo, se traen otros productos 
para  vender al  interior de .la comunidad. 

Esto les ayuda a solventar gastos menores,  aunque nece5arios 
para el consumo familiar, como Qtiles escolares y  medicamentos o 
para el cumplimienhto de gastos ceremoniales, coma cuando van a 
apadrinar,  a  festejar  algQn evento y tambih les sirve para  pagar 
las entradas de las tardeadas que 5e organizan en  la comunidad. 

D) O R 8 A N I Z A c ~ ~  sM=IcU, Y MIWWCIONr 

La organizacibn  social  en  Balsas, entrCl en  crisis, debido al 

aumenta de los conflictos politicos a  partir del reacomodo, 
incrementandose  al divisionismo politico, que ya de por 51 

existia en Viejo Balsas, lo que impide a la poblacibn, 

organizarse para buscar alternativas productivas y econbmicas al 

interior de la misma  comunidad. 

For un  lado, e1 grupo que ha detentado, desde hace muchas 

aiios, el poder politico y  econbmico, ha buscado nuevos mecanismos 
de contrul,  al  acaparar algunos servicios de la  comunidad, tales 
como las cuotas de1 aQua, el telkfono y correo. E\dem&s, corno 

pretenden  introducir una linea d e  autobuces sub-urbanos,  estan 

promoviendo entre los lugarefios  la idea de aceptar la 
pavimentacidn de la carretera y no el tren, argumentando que &st@ 



108 
seria un medio d e  transporte mBs rapid0 y eficiente. 

Por  otro lada, existe un segundo grupo que se ha organizado 
para solicitar la ampliacidn de estos servicios a  toda la 

poblacidn,  pero, segtln dicen los informantes,  las  autoridades 

municipales y estatales, no atienden sus peticiones,  por no 

pertenecer al PRI;  en 1991 solicitaron a TelQfonos de Mexico, la 

introduccibn de li'neas  telhfonicas,  sin  obtener a h  respuesta. 

Ambos grupos se d$sputan e1 poder politico y la mayoria d e  la 
poblacidn prefiere mantenerse al margen, ya  que existe una  gran 

apatia, porque ninguno de los dos ,grupos ha resuelto los 

problemas de la comunidad. 

En un  principio, despuhs del redcomodo, la miqracidn 

solucionb la pardida d e  la cosecha y 105 problemas inmediatos  a 
los que se enfrentaron,  pero despu4s fue fundamental para la 

reorqanizacidn  social y productiva. Algunas personas han  migrado 

definitivamente, otras salen a trabajar  por  temporadas cortas o 
largas y unas mas viven  en ejidos cercanos y visitan 

constantemente la  comunidad. 

, 

La organizacidn de actividades culturales y 'festividades 

religiosa5 tambian se vieron afectadas por los conflictos 
politicos, pues,  ya no se celebran como antes, sin embargo, la 
principal  fiesta del pueblo,  en  el mes de diciembre, atin 

involucra a toda la  comunidad; su principal  atractivo es la 

llegada de los balseños migrantes, quienes visitan a sus 

familiarss y ademAs ayudan  a  solventar los gastos de la  fiesta. 

Fara los comerciantes es buena  temporada  porque  aumentan los 
consumidores, se organizan  jaripeos, torneos de futbol, 5e 

escucha música  por donde quiera,  hay  personas  transitando  en  las 
calles durante todo el dia,  en  general cambia e1 aspecto de la 
comunidad. 4 

A 10s migrantes que vienen de Estados Unidos, 

prinCipdlfI"Ite, se les elige para  apadrinar  en  confirmaciones, 



bautizos,  bodas, etc., mientras  que otros ~ i c  casan  con 

nativas(os1 de la comunidad o con personas de otros lugares, asi 
se establecen nuevas redes de parentesco entre el migrante y la 

comunidad, las cuales en  un futuro  mediato o inmediato,  sirven 
para asegurar el &xito de los nuevos migrantes en su lugar de 
destino. 

El status del migrante  frente a la comunidad, se desiqna en 

relacih al tipo de objetos (camionetas y aparatos elictricos) y 
la cantidad de dinero que  trae conslqo y que  gasta dentro de la 

misma. Aunque se sabe que en Estados Unidos su situacittn, no 

siempre es muy buena o aceptable, ya que hay temporadas en que se 
quedan  sin  empleo. 

1 

Cuando S@ vuelven a ir los  miqrantes, la comunidad 

nuevamente da la apariencia de estar  desierta, debido a que  no 

hay nada que hacer  fuera de los hogares,  las QnScas alternativas 

son salir por  las tardes a platicar  fuera de sus casas, ir a 
bañarse a la presa  {pero  ya  casi nadie lo hace por la 

contaminacidn del agua) y a jugar a las canchas  de basquetbol; 

Aunque lo mas usual es escuchar  mQsica,  ver peliculas o novelas 

en sus televisores. 

La  influencia que tienen  los espacios urbanos en las 

migrantes y de los  medios  de  comunicacibn en los  no  migrantes, 

han ampliado las necesidades de consumo del grupo familiar, al 

intoducir objetos y formar de vida  diferentes, de esta  manera se 

han refuncionalizando algunos patrones culturales en  la 

comunidad,  mostrando, lo que Garcia  Canclini  llama,  una 

“hibridacibn”  de los patrones y consumos culturales? en Nueva 

Balsas, a pesar de ser una  comunidad primordialmente rural, 5e 

contrastan elementos de tipo campesinos con otros de  tipo 
urbano. =a 

Garcia, I Y w .  
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E1 nuevo  poblado  da la imtlgen de ser un pueblito  turística, 

que  combina la presencia de fogones,  con  estufas de ga5; animales 

de c r i a ,  junto a animales  disecados que adornan  algunas salas; 

reuniones  familiares en  el  patio, bajo la sombra de alqh Arb01 
mientras se borda o teje, c~ntrapuestas a las  reuniones en torn0 

a 1.0s aparatos de televisih y las  grabadoras. 

Es paraddgico  observar al campesino  dirigiendose a BU 

pat-cela sobre un  burro,  llevando  consigo  los  instrumentos de 

labranza,  en  medio de una  calle  adoquinada, a cuyos lados 5e 

encuentran  las  camionetas  traidas de California y las casas 

adornadas  por la% antenas par-abdlicas; e incluso, escuchar a los 
jbvenes  de la secundaria,  platicando de las  novedades que 

acontecen  entre  los  artistas de moda, que  bien  pueden  incluir 
desde  música  "ranchera",  hasta  bailes y melodías de "rap", 

mientras  realizan su5 labores  dam&sticas  (hacer  tortillas Q dar 
de comer a 10s animales). 

El impacto  cultural de lo urbano es diferencial  para  las 

distintas  unidades  familiares,  debido a la estratificacidn 

econbmica y social que existe al interior de la comunidad; se 
combinan  familias que reproducen 105 espacios  "tipicos" de los 
campesinos, pero que no les faltan  aparatos de televisidn y / o  

grabadoras,  con  familias  que  han  remodelado susi casas con  sala, 
comedor,  cocina  integral,  paredes  adornadas, etc., aunque  tampoco 

carecen  del  fogdn en  el  traspatio. 

El dinero  obtenido a travirs de la  miqracicSn 5e utiliza  en 

funcihn de esa  diferenciacibn;  mientras que para  algunos este es 

el principal  sustento  para  necesidades  basicas de alimentacidn y 

vestido,  para otros es la posibilidad de adquirir  art.fculos de 

suntuarios Q duraderos. Para aquellas  personas  que no tienen 
gastos  fuertes y estan  reqibiendo  dinero de sus hijos  migrantes, 
suelen  prestarlo a reditos,  incrementandose la usura al interior 
de la  comunidad. 
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\ La miqracicjn  ha involucrado'  cada  vez a un mayor  namero de 
sujetos, To que hace que las  personas que fueron  reubicadas en 

Nuevo Balsas ( 3,500 personas;)  esten  disminuyendo; en 1987, a 
3,000 y luego,  en 1991, a 2,500 aprdximadamente,=3 En lugar- de 
presentar un crecimiento,  ha  disminuida la pobfacibn balseiia, 

principalmente por los desplazamientos poblacionales,  aunque  no 

5e pueden  tener cifras exactas;  ya que existe un constante ir y 
venir de personas.'4 

Para le dBcada de los ~ O ' S ,  tenemos registrado un inctwmenta 

de casi el doble de migrantes en  relacibn a la decada  pasada, la  

encuesta nos arroja un  total de 127 casos que  salen  por  ver 

primera  en  esta dkada, incrementAndase  ligeramente fa salida de 

mujeres (v. Cuadro No. 26). 

CUADRO No. 26 
"""""""""""""""""""""" 

LiCeXO Migrantes Edad Escolaridad 
"""""""""""""""""""""" 

Masculino & 1  - 48x 21 Secundaria Compl. 

Femenino 66 - 52% 18 Media Superior- 1- 

No existen cambios significativos en cuanto a la  edad de 

miqrar,  pero sí hay un aumento en  el promedio  de  escolaridad  para 
esta  dicada, especialmente entre las mujeres,  las  cuales,  por lo 

general  estln estudiando Carreras Cortas, la Normal  Elemental o : 

la Preparatoria. Flunque,  en promedio, la escolaridad de los 
hombres es de Secundaria Completa, algunos jdvenes  que estb 

estudiando el bachillerato tknico, especialmente el referente a 
mecanica, electrdnica y computaridn. 

3s) Datos proporcionados por  el Notario  Publico,  según 
censos levantados pur alumnos de la escuela Secundaria "Luis Pasteur". 

14;) Informacit!m proporcionada por el Notario  FUbfico be 
Nuevo Era 1 sa%. 
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El mayor flujo se di6 a. partir de 1987, aso en e1 que de 127 

personas un 24% hizcf, miqracihn  definitiva y un 7&X migracih 

temporal o por periodos que varian de una semana a 5 . 0  ti aRos, 

permanecienda'en contacto con su unidad  domCstica a traves de las 
cartas o envio de dinero. (v. cuadro No. 27)  

CUADRO No. 27 
...................... 

Tipo Hasculino Femenino Total 
...................... 

' Definitiva 13 - 10% 18 - 14X 24x 

Temporal 48 - SE)% 48 - 38% 76% 

Totales 4wx. STA 100% 

Por le general, siguen saliendo los solteros (73X), aunque 

los casados,  tambien lo hacen,  en  menor  proporcibn (27x1, pero su 

patrdn migratorio es de tipo pendular. La migracibn  por estudio5 

tambien se a  incrementado,  especialmente entre las  mujeres, ya 
que son las que en  determinado momento tendrcin que migrar 

definitivamente porque hay menas oportunidades da casarse en la 
comunidad con jbvenes que cuenten  con  recursos,  muy pocos d e  

Cstos, trabajan  en areas rurales, la mayoria esta en los centros 
urbanos (v. cuadro No. 28) 

CUADRO No. 28 
...................... 

Tipo de Mig. Masculino Femenino Total 
...................... 

Por Estudios 11 - 9% 25 - 2Q% 28% 

Laboral  Rural 7 - 6% - - &X 

Laboral  Urbana 43 - 34X 41 - 32% 66% 

De 84 casos que trabajan en el Area urbana, el 35X labora  en 
el sector primar'io,  principalmente como obreras en fabricas (v. 

cuadro No. 29); el 31% se dirige al sector servicios,  entre  los 
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que  destacan . albaXilerfa,  plomería, miachnica, electrdnica y 

carpintería para  los  hombres, servicios dom&sticos y empleos en 

fondas, tortillerias y pequeñas tiendas  para las  mujeres; un 19% 

se ha colocado en empleos mejor remuneradas como empleados en 

tiendas de  autoservicio, en oficinas, en escuelas, de 

secretarias,  enfermeras, etc.; mientras que un 15% san  mujeres 

que salen a vender productos de la regidn o fueron a visitar a 

familiares y trabajaron cuidando niños o ayudando en  servicios, 

domBsticos por  periodos muy cortos (menos de tres meses). 

...................... 

Sector Masculino Femenino Total 
...................... 

Primario 22 - 26% 7 - 9% 35x 

Servicios 15 - 18%  11 - 13% 31% 

Empleos 4 - 7% 10 - 12% 1 '3% 

Comercio/S - - 13 - 15% 1 5% 

Totales, 43 - 51% 41 - 491 100% 

El 33x se dirige a Estados Unidos y el 67% a diferentes 
zonas del pals, la mayoria de? las mujeres 5e quedan en lugares 

nacionales, mientras que son mas los hambres que viajan a Estados 

Unidos (v. cuadro No. 30) .  

CUADRO No. 30 
...................... 

Pais Mascul  ino Femenino Total 
"""""""""""""""""""""" 

MBx ico 33 - 2&% 52 - 41% 47% 

E. E. U. U. 28 - 22% 14 - 11% 33% 

Los lugares de destino se han ido ampliando despuds del 

reacomotlo,  ya 5ea porque se han seguido los  trabajos, de la5 
5 
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compaiiias constructora5 o porque al  termint, d e  sus estudias, 
buscan empleos en donde existe oferta d e  trabajo pat-a ellos, 

actualmente, se esta saliendo a Puerto Vallarta,  Jalisco; 
Monterrey, Nvo. Cedn; La Paz, Baja C;alifarnia  Sur;  Tijuana, 

B.C.N.; Veracruz;  Irapuato y Ledn  en  Guanajuato;  Zitacuaro y 
Morelia en Michoacan y a diferentes puntos del Estado de M&txico. 

En Estados Unidos hay personas  en  Washington,  Texas,  Nueva York, 

etc., aunque prevalecen las mismas rutas,  mencionadas  en los 
capitulas anteriores. 

La impasibilidad de otorgar un patron  migratorio que 

caracterice a cada una de las decerdas se debe principalmente a la 
gran  movilidad que reporta un mismo iridividuo y a la 

diversificacic5n social que hay entre 105 Qrupos dom&sticos  en los 

que se insertan los migrantes. Las espectativas y requerimientos 
no son las mismas para  todo^, por  ejemplo, no es el mismo tipo de 
migracidn para los hijos de jornaleros, que para la de lo5 
ganaderos,  ni - respond@n,a las mismas necesidades;  tampoco tiene 
el misma  impacto entre las familias en formacih y las que estan 

en  consolidacibn, de ahi que la ampliacidm de fa5 espacio5 

familiares este en funcidn do sus caracteristicas internas de SUS 

unidades dom&sticas. 
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3.- MIBRACION Y DIFEWENCIACION sW=IfX- 

En Balsas,  desde la dlrcada d e  los 40'5, la diversificacidn 

de  actividades, se basit, en la diferenciacibn  social, la cual se 
fue consolidando al paso del  tiempo;  en ese  contexto, los 
diferentes tipos de  migracidn  reportados en  la comunidad, 

reflejaban tales desiqualdades, ya sea, porque las familias mas, 
acaudaladas presentaban distinto patrdn  migratorio en- compararidn 

con  las mas pobres CI porque la movilidad  ocupacional  permitia 

mejorar el "statusi' del migrante dentro del  lugar de origen. 

A) GRw>z)bi DOMESTICOS Y DIFUZENCICW=ION SCKICSL: 

La capatitacidn que recibe Ia fuerza de trabajo al interior 

del grupo dom&stico, se va dando a travas de un aprendizaje lento 
y prolongado en  rndltiples  tarsas, de acuerdo a las actividades 

productivas que realizan en  la comunidad y a las diferencias que 
presentan sus int,eqrantes  segQn su edad y sexo. De  esta  manera, 

se llevan a cabo di~tintas estrategias reproductivas en  las que 

participan todos los miembros de la unidad  familiar  para  asegurar 

el consumo diario, mientras que unos realizan las labores del 
campo, otros participan en  labores  domcisticas preparando la 

comida,  lavando  ropa,  haciendo  tortillas,  cosiendo,  bordando, 

etc,, o en actividades complementarias dando de comer a los 

animales, recolectando frutos,  juntando  leña,  pescando y 
cazan do,=^ 

Este tipo de aprendizaje, le sirve de muy poco al migrante 
que se dirige a zonas urbanas, debida al tipo de actividades que I 

I 
1 se realizan en esos espacios,  en  donde  no  hay  oportunidad  de 

sembrar, criar animales,  recolectar  frutas,  tener huertos o 

arreglar corrales; solamente para  lac  mujeres que ingresan a los 
servicios dom&sticos, existe la posibilidad de poner en priktica 
parte  de sus actividades que  realizaban en  la comunidad,  aunque, 

I 

Pepin, Z988: 114. 
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la forma de organizarlas e5 diferente. 

La interaccibn  con  espacios  urbanos, hace necesario, 

realizar  actividades de albafiileria,  mecbnica,  plomeria, 

carpinteria,  electrhnica,  costura,  comercio  ambulante, cajeras3 

me~ieras,  obreros, etc., por lo que en la actualidad se asegura la 
socializacihn del migrante en tales  espacios,  ya sea de manera 

formal o informal, a traves de visitas a familiares o 

migraciones par estudios, en donde se adquiere  capacitacibn  por 
medio del aprendizaje  empirico o de la  educacitin  institucional. 

LOS patrones  culturales van cambiando o 5e van 

refuncionalizando, a medida  que el migrante  adquiere  nuevos 

aprendizajes,  en  el caso de los  jovenes que estudian la 

Secundaria,  encontramos que varios de ellos  desconocen el proceso 
productivo que realizan su5 padres en  las actividades  agrlcalas; 
tambikn,  hay  mujeres  que  han  migrado y ai regresar a la 
comunidad,  prefieren  comprar  tortillas ,en lugar de hacerlas. De 
esta  manera se van incorporando  nuevos  elementos  socioculturales, 
principalmente a traves de la  educacickr formal, 

La  Escuela  Secundaria  "Luis  Pasteur"  abrid la posibilidad de 

estudiar en la misma  localidad,  sin  embargo,  algunos  jefes de 

familia  prefieren  enviar a sus hijos a escuelas  particulares de 
Iguala o Cuernavaca,  asi,  el  espacio en que el individuo se va 

socializando,  reafirma  la5  diferencias sociales que hay entre  los 

balseños; la posibilidad de seguir  estudiando  carreras  ttknicas o 

superiores, esta marcada  por  dichas  desigualdades,  teniendo 

acceso diferencial en cuanto a cantidad y calidad  en  la 

educacibn. 

En  Balsas,  hay jbvenes que estudian en col@?qios particulares 

algunas  carreras comerciales,-  secretariales, de contaduria etc., 
tanta en  Iguala,  Acapulco,  Chilpancingo, ; Cuernavaca y Cd. d e  

Mexico; mientras que otros lo hacen  en escuelas  tecnicas 

(CEBETIS, CONALEP), de Cuernavaca e Iguala  principalmente,  pero 
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al terminar su\carrera, no  tienen  las  mismas  bportunidades  que 

los  primeros,  para  acceder al mercado  de trabajo. 

Debido precisamente a esas diferenciaciones, los miqrantes 

balseXos 5e encuentran  distribuidos, en todos los sectores 

ocupacionales que ofrece la ciudad; en  e1 sector primario, se 

ubican principalmente hijos de ejidatarios,  pequeños propietarios 

y jornaleros,  aunque,  no  es 10 mismo  trabajar en  una fdbrica  de 

Chicago que en  una de  Cuernavaca, van cambiando las condiciones 

del trabajo y los salarios,  resultando mas atractivo ir a Estados 

Unidos,  pero 5610 unos cuantos lo pueden  hacer. En el sector 
servicios, la capacitacibn de mano de obra hace la diferencia, 

algunos aprenden empiricamenta determinados oficios como 

albaEilerfa, ayudante de mechico o plomero,  mientras  que otros 

se capacitan en  las  escuelas. 

La insercibn  del migrantrs  al mercado  laboral,  esta 

condicionada por  las caracteristicas de su qrupo dam&stico,  el 

cual le ofrece las alternativas que favoreceran su incorporacibn 
a actividades urbanas o agricolas,  5egdn 5ea el  caso. al interior 
de la unidad, el jefe de familia  puede ser ejidatario y ganadero 

o ejidatario y jornalero, la manara en que logra combinar sus 

actividades al interior  de la comunidad, es escencial  para 

ampliar los espacios en que interactda  todo su grupo  familiar, 

principalmente sus hijos migrantes, quienes se van socializando 

en esos espacios y van conformando las aspiraciones que 

posteriormente se reflejaran en su patrch  migratorio. 

Las familias en consolidacibn,  son las que puedan  enviar 
mayor ndmero de  fuerza  de trabajo al mercado  laboral,  incluyendo 
a la5  mujeres,  ya que los miembros que  no se han casado se 
incorporan a las actividades productivas  de la unidad, aunque 
como ya vimos.en el apartado anterior, sblo  un5 o doe  integrantes 
se hacen cargo de las actividades agricolas y ganaderas,  mientras 
que el resto  prefiere  buscar empleas fuera de la comunidad, 
algunos de los cuales se casan y regresan o se quedan 
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definitivamente en  el lugar de destino. 

For lo regular,  cuando  en  una  misma  unidad  domestica  salen a 
1 
i trabajar varias hermanos,  acostumbran a ir juntos a un mismo 

lugar de destino, al compartir  gastos y ayudarse'mutuamente, 

llegan a tener  &xxto  en su migracibn y en ocasiones  consiguen que 
el "statusia de sus padres  mejore  dentro de la comunidad,  gracias 
al dinero  que  envian,  con el cual  compran  objetos  suntuarios y 

duraderos;  pagan la produccidn  agricola y otros  gastos 

familiares,  incluso  costean 10 5  estudios de los hermanos mas 

I 

I pequefios. Ademas,  cuando  alguno de los migrantes  decide  comprar 
F un auto,  una  casa o enviar algirn aparato eltlctrico a sus padres, 

deja de aportar  dinero y es respaldado por los demas hermanos. 

En cambia,  cuando  migra  un  s&lo  individuo de la  unidad 
I 

! domktica, le e5.mA5 dificil  costear sus gastos en  e1  lugar de 
destino y enviar  dinero a la comunidad, a menos  que  limite al 
maxim0 todos sus requerimientos, para poder  enviar  una  parte de 

j dinero a su familia. 

Estas diferenciaciones  influyen en el tipo de migracibn  que 
reparta el grupo domlstico,  para  algunos el hecho de poder 
asiraqurar la produccibn  agricola, es el iinico objetivo que 

pretenden  alcanzar con la migracidn de uno o mas miembros,  en 
cambio para  otros,  las  aspiraciones de remodelar la  casa, comprar 

muebles,  festejar  alqQn  evento  familiar, etc., los  obliga a 
intensificar la  migracidm. 

El tipo de consumos que satisfacen las unidades  #om&sticas a 
traves d e  la migracih, esta  relacionado  con el "status" que el 

grupo  familiar  tiene  dentro de la comunidad;  cuando se pretende 

imitar el tipo de  consumo^ de las  familias m k  acaudaladas, nos 
muestra  algunos  indicadores d e  las  aspiraciones de movilidad 
social, que se pretenden cubr i r  por medio de los  empleos  fuera de 
la Comunidad. 
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En ocasiones la movilidad  ocupac'ional es mediatizada ppr la 

parentela, al incorporar al miqrante en una  dinamica  de  vida 

diferente a la suya,  que le permiten socializarse en otros 

espacios a los que  no  tendria acceso a travds  de BU qt-up0 

domestico. Así por ejemplo, aquellas muchachas que no han salido 

de la comunidad y son  invitadas  por su parentela a pasar  una 
temporada  con ellos en determinada  ciudad,  influye  para  que 

cambien  las aspiraciones de  dsta y quiera  estudiar o trabajar, 

donde la misma  parentela  les  puede  ayudar  para  que lo  realicen. 

Tomando como base  los casos  de migracibn  reportados  para la 
dCcada de los ~O'S, encontramos que se esta  incrementando la 

migracibn a Estados Unidos, a traves  de la cual se busca  una 
movilidad  ocupacional que les  permita  mejorar su nivel de vida. 

CUADRO No. 31 CUADRO No. 32 
"""""""""""""" """""""""""""" 

Sexo T. Migran.  Porcent. Pais Frecuencia Percent. 
"""""""""""""" """""""""""""" 

Masculino 17 59x 14 48% 

Femenino 12 29% E. E. U. U. 15 525: 

Aquellos, que estudiaron la preparatoria o el bachillerato, 

en su mayoria,  salen a Estados Unidos,  incoyporAndosc a empleos 

en restaurantes, tiendas de autoservicio o en fabricas,  incluso a 
veces tiene que aprender  ingles, para mejorar su empleo. 

CUADRO No. 33 

Secundaria Media Superior -""""""""""""""""" 
E. E. U.  U. 54% 69X 

Ciudades 44% 31% 
nacionales 

TOTALES 1 oox 100X 
"""""""""""-"""""" 



120 
Los que reportan  mayor  grado  de  escolaridad,  son  hijos  de 

ejidatarios medianamente acaudalados,  que  comb inan su5 
actividades con  ganaderfa p algbn negocio. El 31% de los que 
trabajan  en ciudades nacionales, se colocan en servicios y 
empleos de  mediana  calif icacilttn como cajeras,  despachadores, 

vendedores, etc. 

For lo general, los hijo5 de  jornaleros o ejidatarios 

pobres, se mantienen en  el sector informal, como albaGiles, 

cargadores, ayudantes de mecanice, de  electrisista, ett., y 

cuando se 

ciudades 
servicios 

Los 

incorporan a las  fabricas, lo hacen  en  alguna  de las 

nacionalek, mientras que las mujeres  trabajan en 
dorn&sticos y comercio informal. 

CUAM;LO No. 34 
...................... 

Tipo de Clctiv, Mhcufino Femenino Total 
"""""""""""""""""""""" 

Estudios 2 - 7% 2 - 7% 1 4% 

Emp leados 3 - 10% 2 - 7% 17% 
i 

Fabrica 7 - 24% 4 - 14% 38% 

Servicios y 3 " 10% 6 - 20% 30% 
Conrerc  io 

hijos de pequaXos propietarios o coaerciantes 

acaudalados, por lo general  estudian alguna carrera profesional, 

entre el los tenemos Intpnieros, MBdicros, Veterinarios, 

Contadores,  A&ogados, etc,. 

Los individuos mayores de 15 años que no han miqr*ado, 

reportan mas bajo  nivel  educativo,  en  comparaci4n  con  los que si 
han salido a trabajar o a estudiar fuera de la comunidad (v.  
cuadro No, 35) 
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CUADRO No. 35 

...................... 

Catrgorla Frecuencia Prom. de Esco,lar. 
...................... 

Migrantes 268 Secundaria Completa 

No Migrante 152 Primaria Completa 

Las personas que no han migrado en su mayorla  5on hombres y 
mujeres mayores de 40 años, los cuales nunca  salieron a trabajar 
fuera de la comunidad, aunque  sus hijos si lo  han  hecho, entre 

ellos se encuentran  tanto ejidatarios como jornaleros. Por otro 
lado,  hay 3 casos de jefes de familia  jbvenes  que  son ejidatarios 

y cuentan  con  qanado, y otro tiene un neqocio, ellos han heredado 

&ste patrimonio de sus padres y no se han  visto  en la necesidad 

de  laborar  en otras partes.  Existen  ademas,  jbvenes solteros que 

no  han  migrado,  pero  manifiestan  interBs  por  hacerlo,  debido a 

que no encuentran alternativas en  la comunidad. 

El migrante,  no es un ente aislado, sino que es parte  de un 

grupo domktico dentro del  cual  interactda  con otros miembros, 

bajo  una serie de depechos y obligaciones, que rigen,  tanto 5u 

conducta social, coino su propia  personalidad y a su vez (I1 con 

sus  aciiones delimita la normatividad que se impone al interior 

del grupo al que pertenece.** 

En  la vida  del  individuo se llevan a cabo cambios de 

participacibn y afiliacibn,-en cada uno  de los grupos donde 5e 
desenvuelve y es influenciado por  ellos.  En este caso el "status" 
de  identidad, sexo, rango,  edad, etc., que le es asiqnado o que 
ha  adquirido en su historial  vivencial, le marca ciertas patrones 
de conducta, por lo que pueden ser sancionados por  el grupo Q 

grupas en que interartba, cuando su comportamiento se sale del 

=L) Pachano, 1966: 25. 
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"status" asignado. Es dentro de este contexto que  existen 

personalidades que les  gusta el cambio por  el hecho  de  cambiar y 

otros que se resisten a 

El miqrante participa en diferentes Ambitos,  donde se abre, 

un  ctlmulo de posibilidades que  pueden ir moldeando su 
comportamiento. Lps necesidades del ser humano,  en cuanto a los 

poderosos vínculos psicoldgicos de simbiosis,  lealtad,  rechazo, 

que se generan,  hacen que la pertenencia al grupo dom&stico este 

cohesionada,  tambien,  por ese vincula,  donde se establecen ¡as 
estrategias de las unidades familiares.2e 

Asi tenemos,  que  las conductas del  individuo,  no se separan 

de la normatividad que le impone el  grupo, pero cada personalidad 
moldea, a su vez, las decisiones que se dan  al  interior  de  &te, 
existen  per-sonalidades que  se rebelan,  inf'luyendo  con su conducta 
en los cambios que se dan  en  les unidades dombsticas. 

Si tomamos algunos ejemplos ilustrativos,  tenemos  que  en 
ocasiones influye la participacidn  individual  para  decidir si 
migrar o no, y el tipo de miqracibn que se asume. 

El caso  de un muchacho que prefirid  irse a Chicaqo  junto  con 
unos amigos, mimntras que tres de  sus hermanos trabajan  haciendo 

cerlmica en Cuernavaca, 41 trabajaba  con  ellos,  pero  querla ir a 
"probar suerte" a Chicago, debido a que  no  tiene familiares all&, 

5e fue  con un amigo. 

En ocasiones, el Bxito de la  miqracidrl, depende de que los 

individuos se logren socializar al espacio  urbano o al  lugar de 

destino,  de lo contraria quedan  marginados o llegan a caer en 

problemas de  drogadiccidn y alcohblismo; un informante comentt, 

que al estudiaba en una Preparatoria Particular de  Iguala,  pero 

=71 op.  cit. 19-20. 

a+ep) Borsotti, 1981: 16. 
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dejd  de ir porque sus compañeros se burlaban de 81, le decian  que 

era un "ranchero" y ademas le quitaban su dinero; ahora se junCa 

con un grupo de muchachos que  no  estudian y se rehen para 

emborracharse. 

Esta socializacibn al medio  urbano, es mas dificil  para la 

gente adulta, que para la  joven, &stos últimos mencionan  que an 
la comunidad,  no hay diversiones y que es muy aburrido estar 

aqui, de ahi que, cuando tienen la oportunidad se van a 
Cuernavaca,  Iguala, o Acapulco.  Incluso  la5  inquietudes de los 
niños que e5tan actualmente en  la Secundaria en un 9(>% desean 

terminar la escuela y salir a trabajar c) a estudiar  fbera  de 

Balsas, principalmente a Chicago y Cuernavaca. 

Tambi&n  existen personalidades que pese a las oportunidades 

que se les  ofrecen de salir a estudiar,  prefieren no hacerlo. En 
otros casos, el jefe de familia,  vende  una vaca o pide dinero 
prestado  para que alquno de PUS hijos se vaya a trabajar a 

Estadols.  Unidos, pero &st= ya nunca  escribe, ni manda  dinero, 
incluso,  no se vuelve a saber de &l. Las normatividades que  rigen 

la interaccidn  con el grupo dom&stico,  imponen un "status" que 

determina su comportamiento. Por lo que ellos pueden cambiar de 

''status" fuera de la comunidad  pero  no  involucran en ei'cambio  a 

5u Qrupo dorn&stico, cuando interactrJla con otras unidades puede 

cambiar dicha  hormatividad, separandose del primer gru@o- 

Hay personajes que no  pueden  permanecer  fuera de la 

comunidad  por mucho,tiempo, aunque no sean  casados, a ellos les 
agrada mas la tranquilidad de Balsas,  en  lugar del "ajetreo" de 
las  ciudades. En cambio, a'otros les gusta la  idea de  salir a 
trabajar o a estudiar, aunque skpadre no le5 de permiso, en cuyo 

caso se llegan a ir con amigos o parientes,  pasando  por  encima de 
la autoridad del  jefe de familia. 

Tanto las características del grupo dom&stico, como la 

personalidad de los  individuas  pueden ir moldeando los flujos 
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miqratorios. Pese a los derechos y obligaciones que se tienen 

como miembro  de la unidad, el migrante,  hace que &skos cambien O 

se vuelvan mds flexibles. Por otro lado,  las personalidades mas 
"aventur-eras"  pueden ampliar los espacios del grupo  familiar, al 
abrir nuevas rutas, lo que representa  tener acceso a otras 

alternativas de subsistencia, o mejorar su "status" social  tanto 
al interior como al exterior  de Balsas. 

La miqracic5n puede  abrir un chulo de posibilidades a las 

comunidades campesinas, que si  bien,  pueden presentarse en 
condiciones favorables,  tambidn  pueden ser desfavorables para el 

miqrante, debido a que  no todos tienen la misma  posibilidad de 
acceso a las alternativas que se ofrecen, dependiendo de la 

situacibn social y econdmica del grupo  dom&stico al que 

pertenece, se van delimitando y satisfaciendo algunas de BUS 
espectativas y requerimientos. 

De  esta  manera, la migracidn  puede  funcionar como 
amortiguador,  para que el grupo subsista dentro  de la comunidad, 
tambibn auxilia en la btbqueda de mejores condicionas de  vida, 
las cuaiss estaran determinadas por las propias espectativas del 

grupo,  inclusive aquellos que tienen  una optima posicidn 
econrjmica  al interior  de la comunidad,  requieren de la miqracibn, 

para satisfacer los nuevos consumos que van implementando a su 
gasto familiar, ante su contacto con otros &rnbitos. 

Dicho fhxito, sin embargo, estara regulado  por la 
socializacidn del miqrante a su nuevo Arnbito,  el cual  puede set- 
facilitado por  las redes de ayuda que se tienen  en  ese  lugar CI 

por la  erducacitm formal que le permite al migrante  una  mejor 

insercidn a empleos bien  remunerados. 

LOS efRp1eOS  en  el sector informal y de servicios dentro  de 

las ciudades,  permiten que el miqrante  temporal  pueda 
intensificar SUS actividades,  tanto al  interior, como al 

exterior,  de la comunidad, e incluso, la migracib por  pelevos, 
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libera  al  individuo  para que? permanezca por tiempos mas largos en 

su lugar de destino, mientras que otros miembros se hacen cargo 

de la5 actividades agrlcolas an  la parcela, siendo estos, los que 

saldran a traba jar  posteriormente. 
I 

i 

! 

De cualquier forma, sea para poder subsistir o para  mejorar 

su nivel de vida,  la miqracibn  temporal < e  incluso la definitiva 

funcionan como estrategias reproductivas de los grupos domeksticos 

que integran la  comunidad. 

/ 
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En  un  principio la comunidad de Balsas, se fue configurando 

como un poblado minero, 1 con unas cuantas familihs  en  la  ribera 

del  río, pero con la llegada del ferrocarril y el reparto 

agrario, se desarrolltr un fuerte intercambio  comercial  agrícola, 

fruticola y ganadero,  tanto  con mercados regionales como con 

nacionales, lo que atrajb a todo tipo de personas que llegaron  en 
busca d e  empleos, tierras o con posibilidades de invertir  en 

algiin negocio;  permitiendo, asi, una mayor  diversificacibn de 

actividades, que repercutieron en la estratificaci6n siocial, cada 
vez mas marcada, donde unos cuantos acapararon  recursos y otros 

tantos se desempeñaron  en actividades complementarias, tales como 

trabajos mineros, @e jornaleros, de peones,  en el comercio 

informal,  pesca, caza y recoleccibn. 

Para la dkada de loo ~O'S, Balsas, había experimentado un i 

fuerte crecimiento socioecmbmico en  compararidm  con las 

rancherias aledañas. Mientras que, a nivel  nacional las,politicas 

d e  gobierno impulsaron la "modernizacit!Jn" del pais, cuyo modelo 
pretendia tecnificar el agro mexicano y acelerar el desarrollo 

industrial,  por otro lado, los Estados Unidos solicitaron  mano d e  
obra a  nuestra  nacibn  para que 'trabajara en SUS empresas 

a9rfColaS; provocando todo &Sto, una  gran  movilizaci& de 

mexicanos hacia diferentes puntos tanto nacionales coma 
internacionales. 

f4lgunos balseiios fueron atraidos por esas alternativas que 

se afrecian fuera de la regibn,  las cuales impulsaron la salida 
d e  personas que, a4in teniendo  "opciones"  en el interior de la 

local idad, buscaban  mejorar su situacibn  econbmica o 
fortalecerla. Los ingenios caiieros, en el Estado de Morelos, 
reclutaron mano de obra a travbs de enganchadores, los que 
llegaron a Balsas invitando a la gente a trabajar  en el corte de 
casa y tambi&n,  las convocatorias que aparecian  en las 
presidencias municipales para ir a trabajar a los Estados Unidos, 



SOliCitarOn su incorporacibn  en  los grupos que saltan d e  su 

municipio. 

Gracias a esa ampliacibn de los espacios qeograficos, se 
logrctt invertir dentro de la misma  comunidad  en la infraestructura 
necesaria para mejorar la productividad  en la parcela  (arado, 
yunta,  tronco, y bombas para  regadio) y se impuísit,  el desarrollo 
comercial (adquisiricttn de camionetas y covstruccibn d e  bodegasi). 

Una  buena  zafra  en Morelos o una ampliacibn del contrato en 
Estados Unidos,  les  permitid una minima  acumulacibn,  amortiguar 

los efectos de una mala  cosecha, costear gastos para el siguiente 
temporal o simplemente subsistir durante la cuaresma, que era 

cuando escaseaban  los empleos en  Balsas. 

Los primeros miqrantes abrieron nuevas rutas de trabajo e 
incorporaron,  asi,  la migracih dentro de la5 estrategias 

reproductivas,  espmcialmente entre aquellos grupos domtksticos, 

que estaban diversificando CMI mayor  intensidad  las actividades 
comerciales y ganaderas. A mayor  complejidad en la comunidad, se 
van ampliando los espacios en los que se mueven los integrantes 
de la  misma, ya que se abren o cierran mdltiples opciones que van 
reetructurando la divisibn del trabajo,  al  interior de las 

unidades familiares, lo que permite que se expandan  por diversos 
ambitos socieconbmicos, de tal manera que puedan  asegurar la 
sobrevivencia, frente a los cambios en  el sistema global y ante 

los problemas que surgen con los acaparadores y detentadores del 
poder politico en la reqibn y en  la propia localidad. 

Cuando se generalizb la miqracibn entre los baleefios, pie 

fueron ampliando las rutas de destino,  las que se vieron 
favorecidas por  un  increment6  en el qrado.de escolaridad de la 

poblacibn,  incorporandose, de esta manera,  a las actividades 
ocupacionales de cardcter urbano. Al ir cambianda su patrbn 
migratorio, el aprendizaje y socializacibn  en  actividades 
agrfcolas ya no fue funcional en los espacios citadinos, de ahi, 

http://qrado.de
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En  un principio la miQracir4n permitid una peqUen”a 

acumulacidn que  fue consolidando la diferenciacibn  social de la 

poblacibn,  pero despues tuvo que responder a la falta de recur505 

I en 1.a comunidad, siendo  que a partir  del  reacomodo  poblacional se 
I aquditb mas este problema,  teniendo que involucrar a un mayor 

nfmero d e  personas en  la busqueda de soluciones fuera de Balsas, 
! para  poder  reestructurar la economia al interior de la misma 

comunidad. 

&demas, la  migracic5n ha estado  muy  relacionada con la5 
espectativas de moviliracicSn social que manifiestan los 
diferentes grupos dom&sticos. Movilidad que no siempre ha tenido 
resultados positivos porque los mismos lugares d e  destino, 

cuentan con problemas de sobrepoblacibn y desempleo, que impiden 

a los que van llegando de fuera  incorporarse a las  actividades 
ocupacionales, cerrando y restringiendo  las  alternativas qtte se 

le  ofrecen. El &xito de la migracidn entre los  balseños, se debe 
a la organizaci&n  familiar con que enfrentan la competencia 
ocupacional  en el ambit0 urbano, ya que entre ellos se consiguen 
los empleos, se informan de las oportunidades y se ayudan  en 

momentos dc cpisis. 

> 

Dentro de la misma  unidad  domestica, la divisibn del trabajo 

organiza las estrategias familiares y mientras que unos migran, 

otros reproducen  las actividades propias del sector campesino, 
para lograr la reproduccibn  total  del  grupo, a h  en los casas de 

migraci&n  definitiva es posible mantener  intercambios que hagan 

frente a los momentos de crisis.  Inclusive,  en ocasiones 

Qnicamente se amplian los espacios comunitarios, y& que los 

migrantes que se van  estableciendo m las  ciudades,  suelen 

agruparse en  la misma colonia D regibn con sus demas coterraneos, 

con lo que se  continh manteniendo las interrelaciones que se 
generan  en la comunidad y que 5e fortalecen  fuera d e  ella. 

Por otro lado, vemos que mientras mas estratificada e5ita la 
comunidad, el patrdn migratorio que reporta nt> es homog&neo, &te 
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se va dando  en  funci&n  de  las  propias  ,caracteristicas y 

requerimientos  de ¡os diferentes  grupos  dom&sticos,  cada  uno de 

los  cuales  combina, .de manera  diferencial,  las  esbrateqias 

repr-oductivas,  siendo  que la miQracidn  puede  jugar  mCtltiples 

papeles, athn en  un  mismo  contexto.  Mientras  que  para  algunos  Bsta 

represent& la  posibilidad  de  sobrevivir al interior o exterior  de 
la  comunidad,  para  otros  implicd  poder  incrementar el consumo  de 

a r t f c u l o s  duraderos o de carrjrcter  suntuario, e incluso,  hay 

quienes  migraron y lo  siguen  haciendo  para  tener  acceso a ciertos, 

servicios  sociales,  culturales y asistenciales. 

Tenemos,  pues,  que no siempre la  falta  de  tierras Q 

recursos, e%pUlSd a 1036 individuos  de su lugar  de  origen,  tamb1i.n 

hay  quienes  llegan a salir  en  busca  de 10s implementos 

necesarios, que les  permitan  afianzar un "status" Q una  posicidm 

ventajosa,  respecto a los  demas  miembros  de la comunidad; 

haciindose, así, mas  complejo,  tratar  de  separar 1 0 5  factores  de 

atracci&n y expulsibn. De ahi que, seria incorrecto  guiar las 

investigaciones,  exclusivamente  bajo  estos  dos  ejes, ya que 

existe  una  constante  dicotomfa  entre  ambos, 10 que  en  determinado 

momento  puede ser. atraccibn (las ciudades),  en otro momento  puede 

expulsar a los migrantes,  debido a la  falta de aperturas.  Sin 

embargo,  para  cada  momento  social,  pueden  existir  indicadores  que 

Quien  nuestras  investigaciones,  segdn  dichos  factores,  pero no se 

le5  puede  colocar como determinantes  de las causas y efectos  de 
los  desplazamientos  poblacionales. 
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unidades de  analisis, que pueden  abarcar desde el individuo, la 

unidad  dom&tica,  el grupo familiar, la comunidad  campesina, la 

reqidn,  hasta 105 espacios donde se miqra,  tanto a nivel 

nacional, como internacional. 

El fenbmeno migratorio en  Balsas, se ha  ido fortaleciendo al 
paso  del  tiempo,  pero desde un pricipio,  ha  respondido a la 

ampliacibn de las estrategias reproductivas,  que se han ído 
canfigurando dentro de la comunidad.  De  ahi  que,  las 

clasificaciones y tipologias,  con que se ha abordado el tema de 
la  migracidn,,  resultan poco  explicativas,  ya que se les separa de 
la dinamica interna  campesina, sobre la cual se apoyan dichos 
movimientos. 

Ubicar  los desplazamientos poblacionoles en  Balsas, por su 
direccidn, es decir, segbn el  lugar  ai que se dirigen  los 

miq-antes, nos llevaria a un grave problema,  porque al 
clasificarlos como zonas rurales o urbanas,  impide ver las 
diferencias que existen, entre aquellos, que se van a las zonas 
cañeras del Estada de Morelos y los que salen a los campos 
agricolas altamente tecnificados en Eskádos Unidos;  asi  mismo,  no 

existen las mismas alternativas de incorporacidn al trabajo o a 

centros educativos, en  la  Cd. de Iguala, comparativamente con la 

Cd. de Cuernavaca o entre Bsta y la  Cd. de Chicago, en  el vecino 

pais. 

Las tipologiao que clasifican la migracibh como temporal o 
permanente, se vuelven ambigilaes, ante la  gran disparidad  que  ha 

asumido e1  fenhmawro a dltimas fechas,,  en  Balsas, encontramos 

mujeres y hombres que salen a ciudades cercanas por  menos de una 

semana'trabajanda como ayudantes de albañil, servicios domesticos 
o comercio informal, mientras que hay otras personas que se 
dirigen a estas mismas ciudades o a Estados Unidos,  que  bien 
pueden durar de un mes hasta 5 y 10 años, aunque, siquen enviando 
dinero a su unidad  domthtica, se visitan o comunican 

constantemente y en determinado momento  pueden  regresar a la 



13 2 comunidad. 

Para el caso de Ba15dzj se ha comprobado io qua manejan 

Daniel Rodriguez y Silvia Venegas,  respecto a que quien  migra 

definitivamente no presenta  un  historial de migraciones 

temporales previas, To que puede 5er un  indicador, aunque no m u y  

preciso, para determinar cudles son los desplazamientos 

temporales y cuales 10 5  definitivos, siendo que se presentan 

tanto en los contextos rurales como en los urbanos, ya sea 
nacionales o internacionales. 

Se podría hablar,  entonces, de migracibn  definitiva, cuando 

el individuo deja d e  enviar dinero a su unidad  familiar de origen 

y ha realizado una vida  totalmente  independiente a la de la 

1 comunidad, aunque 5e llegue  a  recurrir a ellos en c a m s  de 

~ emergencia o que ellos soliciten  respaldo de los que permanecen 
en Ba 1 sas. 

Por SU part;=, con los datos recabados en la presenke 

investigacidn, tenemos que la migracibn  temporal, no es 
Qnicamente cstacional, es cierto que muchos jefes de familia 

salen en la  cuaresma, pero tambiCn se llegan a ausentar  por 
períodos mAs largos, mientras que su esposa e hijos 5s hacen 

cargo de la produccibn agricola al  interior de la comunidad y 
cuando estos Qltimos crecen  van  relevando al padre,  quien ya no 

migra. La cercania con ciertas ciudades permite,  ademas,  un  tipa 

d e  migracidn  pendular, donde los individuos van Y vienen 

constant6!m@nte  que, por lo general, se sale cuando disminuye el 
trabajo  en la parcela y SE! regresa cuando se intensifica. 
Inclusive,  hay  migraci&n d e  retorno;  una  vez establecidos en 
determinada ciudad,  al casarse los hijos, regresan a la comunidad 
a pasar su vejez. 

Encontramos tambibn que tanto la migracitm  temporal como la 
definitiva,  pueden generar conflictos y problemas socialPs,, tanto 
en el lugar de destino como en el de origen. C\qu&llo,.si que miqran 
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a. alguna ciudad o &rea  rural, se tienen  que socializar a un medio 

totalmente diferente al suyo y aprender las reglas que rigen en 

tal espacio y para  hacer frente a esta situarittn,  han  r-ecurrido a 

la ampliacidn  de  las relaciones de  amistad y parentesco  con los 
nativos de ese lugar- y los que han fortalecido  con sus 
coterrAneos. 

Los que  se dirigen a Estados Unidos, enfrentan okra serie de 

problemas,  que  en versirjn de 10s propios  migrantes,  los  de  mayor 
relevancia;  son . los conflictos que se generan, ante la 
competencia por empleos con otras cohortes de migrantes, aunque 

gracias a la organiracidm  familiar y 'comunal que amplian  hasta 
@sos espacios, es posible que entre ellos se consigan  'empleos, se 
inform@n de las oportunidades que hay y se auxilien en casos  de 

emergencia; tambilzn se enfrentan a una serie de  violaciones  de 

loa derechos humanos, al ser agredidos por las  patrullas 

fronterizas,  recibir salarios bajísimoa,  no contar con servicios 

m&dico-asistenciales,  falta  de garantias en  el trabajo y riesgo 

de  perder la propia vida, siendo que para el migrante  esto  "va en 

suerte", a algunos les  va  bien, mientras que a otros le5  va  mal. 

Este es un problema grave, que 5e enfrenta tambitbn en 
nuestro pais, ya que el miqrante que sale a trabajar  por  periodos 

cortos y que no reune las; caracteristicas necesarias para 

ingresar a un empleo estable, carece de  todas  las garantias 

laborales, relegandosele a los sectores laborales m& marginales 

y poco  redituables, exigiendo de 1 1  un gran desgaste der energía, 

al  tener, ademk que producir en la  parcela. 

Lor mismos profesionistas o aquellos que se han incorporado 

a (empleos mAs estables enfrentan, de por rii, las crisis 

econbmicas que el pais sufre; al no generarse empleos para  todos, 

tienen que recurrir  cada mds, al sector informal,  en la 
prestacirjn de servicios y comercio ambulante y la diferencia se 
ubica  en que aquellos que cuentan con menos recursos, se 

distribuyen en  la5 ciudades cercanas,  mientras  que  los que pueden 

v Y  
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En el caso de  Balsas,  un cambio en  el  patrrSn de  cultivo, as1 

como alternativas de solucibn,  para  facilitar el acceso a la 

parcela,  podrian  retener a un mayor nhero de miembros en la 
comunidad; el cultivo del  ajonjoli, aunque puede ser extensivo, 
se ha  relegado al autoconsumo, siendo que las tierras cerriles se 
prestan  para la siembra de este  producto,  pero  tanto los 

acaparadores, corno la falta de mercados  regionales,  hacen que no 

sea redituable para los ba1sen”os; mientras que la introduccibn  de 

otras cultivos,  requeriria de estudios de suelo,  asesorias, 

inversiones, etc., que dif icilmernte podrian  tramitar,  debido a 

los problemas que han tenido con las autoridades de la regibn y 
con  las  instituciones d e  cr&dita. 

i 
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GRADO: GRUPO: EDAD: SEXO: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 

1.- 
2. - 

! 

3. - 

I 4. - 

S. - 

6. - 

7.- 

L T u  papa es Ejidatario-,  Avecindado- o propietario- 3 1  . 
L. T u  papa  siembra .? si no cuantas  hectareas 7 

son de il C, las  renta , que  siembra I 

En que  temporadas del año 

venden  parte de la cosecha: sí no- en dbnde 
a quiin cuan to 
L En trL casa  crian animales  domlsticos S si no-, Cudles 

i. En qui labores del campo y / o  dom&sticas  ayudas a tb papa o 
a tu mama ? 

¿ T u  casa es de  dos o tres  habitaciones ? 3 

le  .han  hecho mejoras (cuales) 

¿ Que aparatos  eldctricos  tienes en tu casa ? 

\ 

¿ Quienes viven en tu casa '? EN PIJE CUANTO 
PARENTESCO EDGD  ESCOLARIDAD EDO. CIVIL TRABC\JA GANA/MENS 

_I 

_I____ 

8.- i,Qu& miembros de to familia han  salido  a  trabajar  fueras ? 
PARENTESCO - EDAD - ESCOLARIDAD - A DONDE - CUANDO - EN QUE TRBB. 

Y . -  L Por qub razbn 5e fueron ? 

1 0 . 4  En e1 lugar dbnde  trabajan  con  quiBn  viven ? 

11. -C CuiJmto ganan al mes '7 

12.-¿ Envían  dinero a tu papa o mama 3 si no 

13.-¿ Envían cartas  por  correo? si no , cada  cuando 
cuan  to cada cuAndo 

14.-L Hablan por tellfono ? 51 no , cada cuhdo 



15°C Envian.  cartas o cosas con  amistades o familiares '? s i n o -  
qui han  enviado 

I¿.-¿ Terminando la Secundaria que te  gustaria  estudiar *? 
A qu#  lugar i r i as  

A quC Escuela: Particular o de Gobierno 
quilln pagarla  tu5  estudiost 

17--¿ Hay  opciones de trabajo  para ti dentro de la comunidad "r 
CuA 1 es 

18.-i Si no puedes  seguir  estudiando te gustaria  irte a trabajat- 
a otro lado 7' si NO 
A dQnde , Con qui&? te  irias 
en que traba  jarias 
con  qui&n vivirias 
quilln te ayudaría a encontrar  trabajo 

' porquh te irias de aqui 
19.-¿ hctualmente cuAles son tus actividades  despues de asistir a 

clases .? 

20.-¿ QuC es lo que -S recuerdas del antiguo  lugar  donde  vivias'? 

í!l.-& Que- te  agrada de Nuevo Balsas'? I 

22.-L Que es lo que menos te gusta de &Sta  nueva  comunidad ? 

23.-i En qu& actividades escolares, religiosas, de ayuda a la 
comunidad etc., has  participado ? 

24.-¿ Fuera de la comunidad, qull lugares has visitado o conoces ? 



ANEXO Na. 2 

ENCUEIFiTCI cU+LICNM4 CI JEFES DE FCIMILICI DE 62 UNIDADES DOMESTICffi 



DATOS  PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR, 
ORDENADOS EN ORDEN  CRONOLOGICO DESDE LA PERSONA DE MAYOR EDAD, 
INCLUYENDO PRINC.IPALPlENTE A LOS HIJOS, NIETOS Y BISNIETOS S1 LOS 
HAY, Y DEMAS  INTEGRANTES  QUE  VIVAN EN LA VIVIENDA  ENCUESTADA 
(YERNOS, NUERAS, SOBRINOS, ETC.) 

- SEXO 
- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 
- ESCOLARIDAD 
- LUGAR DE RESIDWCIA ACTUAL, 
- EDO. CIVIL 
- FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO 
- ACTIVIDADIES) A LA  QUE SE DEDICA 
- S I  HA  SALIDO A TRABAJAR O ESTUDIfiR A ALGUN LUGAR: 

A )  FECHA 
B) LUGAR 
C) ACTIVIDADIES) WE DESEMPEMI EN ESE LUGAR 
D ) DURAC I ON 

GUIA PARA PREGUNTAR hL JEFE DE FAMILIA: 
Y 

EL JEFE DE FAMILIA ES: 
1 .  A )  EJIDATARIO B 1 AVEC I NDADO C) F‘EQUEÑO PHOF‘IETARIO 
2. CUANTAS  HECTAREAS  TRAWJA: , EN  QUE EJIDO 

SI’NO ES EJIDATAHLO: LAS RENTA, SE LA PRESThN, U ES JW3NALERO. 
3. QUE  SIEMBRA 
4. QUE  INSUMOS UTILIZA, LA CANTIDAD Y COSTOS DE ESTOS 
5 .  TIENE  ANIMALES DE CRIA Y / O  GANADO. CUALES Y CUANTOS 
6. QUE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS REALIZA EN LA COMUNIDAD 
7. TIENE CILOUN COMERCIO S I  NO- CUAL 

DEMAS flIEMBROS W E  VIVEN AHI: 
1.  QUEHACERES  QUE  REALIZhN  DENTRO E SU CASA 
2. QUE  ACTIVIDADES  REALIZAN EN LA COMUNIDAD: 

A) COMERCIO  INFORMAL  B)ESTUDIOS C) PRESTAR SERVICIOS, ETC. 
3. CUANDO SE AUSENTA EL JEFE DE FAMILIA  QUE  KTIVIDADES  REALIZA 

DENTRO Y FUERA DE SU CAS& 

RECIBEN AYUDA ECONOMICA DE LOS INTÉGRANTES DE LA UNIDAD DOMESTICA 
NO- QUE SE ENCUENTRAN  TRABAJANDO  FUERA DE LA COMUNIDAD: S I  

A )  CUANTO RECIBEN EN DINERO  EFECTIVO  AL &ÑO 
Ei) QUE  ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR LES MANDAN 
C) PARA QUE  UTILIZAN ESE DINERO 
D) MANTLENEN  CONTACTO  CON  ELLOS SI- NO”, COMO 





Poblados  Construidos  por CFE, a los  afectados por la Presa 
Hidroel+ctrica "In%. Carlos  Ramirer UIPoanl 

POBLADO No. 1 ACATLAN DEL RIO CMpio. HELIODORD CASTILLO). 
Ubicado sobre terrenos  ejidales  de  AcatlAn. 
Superficie  aprox. 33 has. 
Cuenta  con  agua  de  varias  fuentes,  bancos  de  material  para 
construccibn. 
Acceso inmediata por  agua  (embalse). 

POBLADO No. 2 CORRAL GRANDE, STA, MA., LAS JUNTCSS, SAN 
AGUSTIN (Mpio. de WAXTLA DE CAS,TREJON). 
Ubicado  sobre  terrenos  comunales de CScatlan del Rio Irancherias 
del mismo) . 
Superficie  aprox. 1 5  has. 
Cuenta  con  aqua de manantial,  bancos de material  para 
construccibn  suficientes. I 

Acceso al norte v i a  Tlatzala a travis de una  carretera  construida 
por CFE. 

POBLADO NQ, 3 LA PAROTA Y TOMIXTLAHU@CAN (Mpio.  de CUETZALA 
DEL PROGRESO), TECOMAPA (Mpio. de ZUMPANGO DEL R I O ) .  
Ubicada sobre terrenos ejidales de Balsas  Norte ( R í o  bal5dS). 
Superficie  aprox. 1 5  has. 
Cuenta  con  agua de manantial  "La  Escalera",  los  dos  primeros si 
fueron al poblada 3 y Tecomapa  pa56 a ser parte del poblado 4-  

POBLADO No, 4 BALSAS NORTE (Mpio. COCULAIBALSAS SUR Y CAMPO 
AKROZ (Mpio. der ZUMPAMO DEL RIO, Campo,Arroz  era  Colonia  Ejida-1 
de BALSAS NORTE desde  los 40's)  
Ubicado  sobre  terrenos de propiedad  privada- 
Superficie  aproximada 100has. 
Cuenta con agua  suficiente,  bancos  dm  material  suficientes y 
disponibles en la ribera del rio. Acceso  carretero,  por el Rio 
Cotula y por el Ferrocarril  Iguala-Balsas. 

POBLADO No. 5 MEZCALA (Mpio. ZUMPANGO DEL HIO), reacomodo 
parcial  Ubicado  sobre  terrenos del regimen  comunal del mismo 
pueblo. 
Superficie  aprox. 7 has. 
Cuenta  con  agua del abastecimiento del pueblo,  materiales 
regionales  disponibles en la ribera del Rio Mezcala,  acceso 
carretero. 

*.. 

I 



Mectocionrear a tierras~ejidales y comunales: 
, 

La Parota (ejido), 139-93-25 has. de  tierra cultivable ---- sin 
decreto expropiatorio. 

Acatlcln del Rio (ejido) incluidas rancharias de  Acatldn, Sn. 
Agustin,  Corral Grande, 1, 447 - O 0  - 54 has., ---- sin expropiar. 
Tomixtlahuacin  (ejido), S7 - S7 - 98 has. ---- sin decreto 
expropiatorio. 

Tecomapa <ejido) 57 - 00 - 38 has. 
expropiatorio. 

Rib iiUa15dS (ejido), 429 - 77 - 75 has. de  tierra cultivable y de 
agostaderp ----- sin decrdo expropiatorio. 
Puente Sur Balsas (ejido), 35 - 10 -94 has. ---- con  decreto 
expropiatorio en Diario  Oficial del 8 de agosto'de 1905. 

-"" sin decreto 

Atzcala (ej$do) 21 - 80 - 24 ----- sin decreto expropiatqrio. 
Mezcala (terrenos comunales), 126 - 161 - 32 has. sin decreto 
expropiatorio. 

' 1  Toda esta informacibn nos sirve para comprender la 
magnitud  de  los estragos ocasionados par  la Presa hidroel&ctrica, 
la5 fuentes de  informacibn son diversas y fueron recabadas por 
Lourdes Escalante en Escalante, lQi139: Cap 1. 
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POBLADO DE NUEVO BALSAS 



CcSSclS QCJE SE ESTAN COMTRUYENDO EN La PERIFERIA 
DE NUEVO BALSAS 

S; 
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