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RELOCALIZACIONES COMPULSIVAS DE POBLACION:

ESTUDIO DE UN CASO. CIUDAD NUEVA FEDERACION

(ENTRE RIOS)*

Marzlz Rosa Catull0

I INTRODUCCION

**

La relocalizacion poblacional de la ciudad de Federacion (Entre Rios)' —una de las
consecuencias de la construccion de la represa de Salto Grande y tema del presente
analisis- debe ser caracterizada como un proceso, es decir, como una serie de aconte—
cirnientos que se suceden a través del tiempo y cuya duracion supera ampliamente los
limites del cronograma desarrollado por los entes responsables del traslado de la pobla
cion a su nuevo asentamiento. Los efectos del proceso de relocalizacion se manifies
tan entonces en la poblacion afectada con caracteristicas diferenciales segun las diver
sas etapas de dicho proceso, y surgen las primeras consecuencias, como lo demuestran
Scudder y Colson (1974: 66) en su trabajo sobre la relocalizacion de los Gwembe
Tonga de Zambia, cuando comienzan los rumores al respecto. Por supuesto que
muchos otros efectos se desarrollan con posterioridad al traslado de la comunidad,
sucediendo algunos de ellos muchos afios después del realojamiento en si. La represa
Alemzin es un claro ejemplo de ello, ya que "a mas de treinta afios de las relocaliza
ciones realizadas en México como consecuencia de la construccion de Ia represa
Alemén, se siguen desarrollando fenomenos desencadenados por esas relocalizaciones"
(Bartolomé, 1984: 119).

El presente trabajo analiza los primeros estadios de un estudio longitudinal centra
do en uri "out-of-the-ordinary-event" —segun la calificacion de Foster et. al. (1979:
323)- como es la construccion de la represa de Salto Grande y las consecuencias que
ese hecho tuvo sobre la comunidad de Federacion.

'*

Una sintesis del presente trabajo fue presentado en el Segundo Congreso Argentino de Antro
pologia Social realizado en la ciudad de Buenos Aires en el mes de agosto de 1986.
Becaria de Perfeccionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Cientilicas y Técnicas.
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Las relocalizaciones masivas de poblacion causadas por la realizacion de presas
constituyen, como lo senala Bartolomé (1984: 115), un tipo particular dentro de aque
llas originadas en grandes obras publicas, tales como la erradicacion de asentamientos
urbanos ilegales 0 los procesos de renovacion urbana, y deben ser consideradas como
parte de un sistema cuyos componentes interrelacionados (sociales, economicos,
técnicos, ecologicos y demogralicos) configuran el Proyecto Global. Desde este punto
de vista, resulta necesario destacar que la experiencia internacional demuestra que estas
reloealizaciones "para el desarroll0" (Scudder y Colson, 1982: 267) —i. e., aquellas
que se originan en el cumplimiento de politicas nacionales de desarrollo— son imple
mentadas en la mayoria de los casos de acuerdo con ciertos objetivos prioritarios que
poco tienen en cuenta cl beneficio de la comunidad afectada por la relocalizacion.
Consecuentemente, dichos reasentamientos se proyectan solo como un medio para
lograr los objetivos y se conciben como "un componente periférico, como un costo
adicional y de alguna manera `ilegitimo’ del Proyecto Global" (Bartolomé, 1984;
118). En resumen, las relocalizaciones de poblacion originadas en la construccion de
presas se caracterizan por su naturaleza compulsiva y por la escasa —y a veces nula—
participacion de los intereses de las personas afectadas por estos macroproyectos.

Es indispensable, entonces, estudiar las diferentes respuestas que los relocalizados
maniiiestan en el transcurso de todo el proceso de realojamiento, pero para lograr una
comprension global de todas las cuestiones que estos realojamientos plantean es nece
sario analizar también "los diversos componentes del sistema interactivo que define
la especificidad de estos procesos" (Bartolomé, 1984. 119). Esto significa que no
solo es importante un profundo conocimiento de los aspectos demograficos, socio
econémicos e ideologicos de la poblacion afectada, sino también el enfoque conceptual
con que se concibe la relocalizacion, los organismos a cargo de la misma y, fundamen
talmente, las politicas desarnolladas por estos entes.

La represa de Salto Grande esta ubicada en el paraje denominado Ayui (Entre
Rios), sobre el rio Uruguay, a 30 km al sur de la ciudad Nueva Federacion y 18 km
al norte de_ la ciudad de Concordia. Planificada originalmente como un complejo
hidroeléctrico de propositos multiples —produccion de energia, navegacion, riego, usos
domésticos y sanitarios, desarrollo de la riqueza icticola y desarrollo regional- actual
mente su funcionalidad directa primaria es el aprovehcamiento del rio Uruguay para
generacion de energia eléctrica.

Su realizacion -finalizada en 1979- produjo un embalse de 140 km de longitud
y 73.800 Has de superficie, que se prolonga hacia el norte hasta la localidad de Monte
Caseros (Pcia. de Corrientes). Este lago artificial sumergio no solo areas rurales sino
también centros urbanos: un barrio del poblado de Santa Ana y casi la totalidad de la
planta urbana de la ciudad de Federacién, ambas situadas en el noreste de la provincia
de Entre Rios. En conocimiento de estas consecuencias del proyecto, las autoridades
provinciales decidieron en 1972 "disponer las medidas para el levantamiento de una
nueva ciudad de Federacion" (Entre R1'os, 1973: 1G-7) que tuvo como corolario el
traslado, a partir del mes de mario de 1979, de gran parte de la poblacion federaense.

La relevancia de este proceso de realojamiento urbano queda de manifiesto en el
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hecho de que represento, no solo un fenomeno unico en el pais, sino que se constitu
yo en antecedente para fenomenos similares que tendrian lugar en el futuro, ya que la
represa de Yacyreta —actua1tnente en construccion- obliga a relocalizar a mas de
35.000 personas de arnbas margenes del rio Parana, y los proyectos de Parana Medio
(Entre Ri'os y Santa Fe) y Corpus (Misiones) irnplicaran también el desplazamiento
compulsivo de un numero significativo de personas.

ll. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE RELOCALIZACION POBLACIONAL DE

LA CIUDAD DE FEDERACION

Los antecedentes de la construccion de la represa de Salto Grande se iniciaron en
el ano 1946, cuando fue suscripto el Convenio Argentino-Uruguayo por el cual se creo
la Comision Técnica Mixta (en adelante, CTM); convenio que fue ratificado por la
ley 13.213 sancionada por el Congreso de la Nacion Argentina en el ano 1948. En el
articulo cuarto de ese convenio se precisaba cuales seri'an las asf llamadas "obras no
comunes" que estarian a cargo de cada gobiemo y por cuenta de ellos: las obras de
acceso, las obras complementarias, las lfneas de transmision y [gs indemmlgcigneg y Ig;
expraprhciones u realizarse en cada terrir0ri0 (subrayado mio). Con la firma de ese
acuerdo comenzaron los primeros rumores sobre la posible inundacion de la ciudad
de Federacion.

Durante las décadas del ’50 y del ’60, si bien se produjo un considerable desarrollo
economico y social de la ciudad, esta posibilidad pendio sobre Federacion como una
gran Espada de Damocles. Ademas, la continua postergacion de la concrecion del pro
yecto genero en sus habitantes una fuerte sensacion de incertidumbre sobre su futuro,
hecho senalado en un inforrne del Instituto Autarquico de Planeamiento y Vivienda
(en adelantc, IAPV) de la provincia de Entre Rios (Cfr. 1973: lG-68); irtcertidumbre
que se veia incrementada por la inaccion de las autoridades publicas, que parecian
ignorar la peculiar y anémala situacién de esta comunidad. Entre otras consecuencias,
este interrogante puesto sobre el destino de Federacion estimulo el crecimiento de la
localidad de Chajari, que desplazé ast' a la primera de su posicion de mayor nucleo
urbano del Departamento de Federacion, aunque no de su papel de cabecera del
departamento homonimo.

Paralelamente y aunque con algunos aftos de demora, se irticiaron en 1960 los estu
dios de factibilidad y la preparacion del proyecto para la realizacion de la presa de

Salto Grande, los cuales se dieron por concluidos en el mes de setiembre de 1971
(Entre Rios, 1973: 1G-12). Pero fue recién a fines de la década del 60 que el "fantasr
ma" de la inundacion se torno mas tangible para la ciudad de Federacion, a raiz de
la decision del municipio de participar en un plan para la construccion de viviendas que
contaria con recursos de la Nacién, de la provincia y propios, para lo cual solicitaron
los fondos necesarios al gobiemo provincial. Estos recursos le fueron retaceados al
principio, precisamente en razoh de la futura anegacion de la ciudad llegandose luego a
un acuerdo que permitia la realizacion de dos nuevos barrios. De esta fomta la obra de

139



Salto Grande comenzo a constituirse ya en un obstaculo definido para el progreso
de la comunidad federaense.

En el mes de setiembre de 1971, al finalizar los estudios pertinentes, el gobierno
nacional dicto el decreto ley 19.210 que declaraba de utilidad publica y sujetos a expro
piacion los bienes cuya dispo sicion resultara necesaria para el cumplimiento del Convenio
Argentino-Uruguayo suscripto en el aio 1946, y cuya ocupacion se requiriera para la
construccion de represas, formacion de embalse, construccion de canales u otras obras
indispensables 0 concurrentes al cumplimiento de los fines del convenio. Asirnismo,
por el articulo segundo se establecio que a partir de la fecha de vigencrlr del mismo no
se rendrikm en cuenta a los fines de la fiiacién de valores a expropzhrse las mejoras
que 10s propierarios inrroduzcan en ellos (subrayado mio) (Entre Rios, 1973: IG-71).
Esta ley irnplicaba ya una consecuencia mayor para el desarrollo urbano de la ciudad
de Federacion.

Por otra parte, el gobierno de la provincia de Entre Rios dispuso en 1972 las
medidas necesarias para construir una nueva ciudad y encomendo al IAPV, dependien
te del Ministerio de Bienestar Social y Educacion de la provincia, la proyeccion en
forma integral del futuro emplazamiento fisico.

Del analisis de estos antecedentes, la mayoria de los cuales conforman el marco

legal del proceso de relocalizacion poblacional de la ciudad de Federacion, se pueden
extraer las primeras conclusiones, las que no solo definen este periodo sino que consti
tuyen importantes factores para la comprension del posterior desarrollo del proceso
de realojamiento urbano.

Para la poblacion federaense ésta fue una etapa donde la futura inundacién se
comporto como un "fantasma", es decir como un elemento que amenazaba a la comu
nidad, que la postergo a nivel regional, pero que a la vez no presento para ella fonnas
concretas, ya que los decretos y leyes arriba mencionados —salvo el acuerdo del afro
1946- no eran de conocimiento masivo en la ciudad y constituian mas bien proble
mziticas que se trataban a nivel municipal o provincial y que muchas veces llegaban a
la poblacion como sirnples rumores. Consecuentemente el proyecto de Salto Grande
actuo como un catalizador que retardo el desarrollo comunitario y por consiguiente su
significacion a nivel regional. Por otra parte, el acuerdo firmado en el afro 1946, como
se advirtiera anteriormente, delimitaba las obras comunes a cargo del ente binacional,
de las no comunes (v.g., todas aquellas vinculadas a la liberacion de las zonas a inundar
por el embalse de Salto Grande), razén por la cual se crearon dentro de las delegacio
nes argentinas y uruguaya de la CTM las respectivas areas a cargo de dichas obras: el
Sector Obras No Comunes Argentino (SONCA) y el Sector Obras No Comunes Uru
guayo (SONCU). De esta manera "cada pais afrenta los costos correspondientes y
actua en forma independiente del otro en cuanto a diseiio e implementacion de las
politicas de liberacion de las areas afectadas" (Roffman, 1983; S).

En la Republica Argentina, los trabajos que desarrollo SONCA se centralizaron en:
a) las expropiaciones de los predios afectados por el embalse de Salto Grande y b) la
relocalizacion de obras de infraestructura tales como las redes vial y ferrocarrilera
(ruta nacional N0 14 y ferrocarril General Urquiza respectivamente), siendo el gobier
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no de ia provincia de Entre Rios el respomable de los estudios e implementacion de la

relocalizacion poblacional de la ciudad de Federacion, como asf también de parte del
poblado de Santa Ana. Al adoptarse este esquema de trabajo, el realojamiento pobla
cional no s6l0 quedo marginado del sistema interactivo estructurado a partir del Pro
yecto Salto Grande, sino que la toma de decisiones concernientes a dicho proceso
quedo fragmentada entre diferentes esferas gubernamentales, unas nacionales y otras
provinciales.

Es dable sospechar que esta estructura decisional constituye tan $610 un reflejo del
enfoque eminentemente ingenierilcon que 1aCTM,. y especialmente la delegacion
argentina, encaro la construccion de la represa. Un enfoque desde el cual los compo
nentes sociales y economicos quedan subordinados a los componentes "técnicos" y
que inclusive, como senala Bartolomé (1984; 137), solo pueden ser asimilados cuando
resultan traducibles a términos irigenieriles, como se evidencia en el hecho de que la
construccion de viviendas para los nuevos asentamientos relego a un segundo plano
la consideracion de acciones tendientes a miriimizar los efectos que las relocalizaciones
producirilan en la poblacion afectada.

Por ultimo, y como en toda situaci6n dramatica, es conveniente identificar a los
principales actores del realojamiento de la ciudad de Federacion. Estos fueron: 1- la
comunidad federaense; 2- el Sector Obras No Comunes Argentino (SONCA), area de
la CTM que tenia contacto directo con los realojados por estar a cargo de las expropia
ciones de los predios afectados por el lago de Salto Grande y 3- las estructuras de go
bierno de la provincia de Entre Rios encargadas de la planificacion y ejecucion de la
relocalizacion.

111 BREVE ANALISIS DE LA CIUDAD DE FEDERACIONZ

La ciudad de Federacion, cabecera del departamento homonimo, estaba emplazada
sobre el borde mismo de la margen del r1'o Uruguay. Las ciudades mas proximas a
ella eran, al Norte (28 km) la ciudad de Chajari (Departamento de Federacion) y al
sur (51 km) la ciudad de Concordia (Departamento de Concordia). Era la segunda
ciudad de su departamento en. lo_ que se refiere a poblacion, constituyendo Chajarf
el centro urbano mas irnportante del Departamento Federacion. Segun datos del Censo
Nacional de 1970 el Municipio, con una extension de 625Has, contaba con una pobla
cion de 6.162 habitantes. De este total, 4.876 habitantes (79%) correspondfan a la
Planta Urbana —que totalizaba aproximadamente 178 Has y cuya densidad era de
27,3 hab/ha- y 1.286 (21%) al Ejido de Federacion.

Estrucrura E conémiba

La ciudad de Federacion ha cumplido desde sus origenes cinco roles: portuario,
ferrocarrilero, de servicios a las colonias, industrial y turistico. Pero para comienzos
de la década del ’70 los dos prirneros roles carecian ya de importancia economica
para la ciudad. En gran medida esta situacion se debia a que, en todo el pais, cues
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tiones de orden politico-economico llevaron a colocar tanto al sistema fluvial como
al ferrocarrilero en franca subordinacion respecto al sistema vial. El rol de centro de
servicios a las colonias, creado casi intencionalmente por 1a poblacion federaense para
suplir la pérdida de significacion del rol ferrocarrilero —a partir del aio 1975_cuando
Monte Caseros pasa a ser punta de rieles— era cuantitativamente secundario, pero
pose1'a valores sociales adscriptos muy irnportantes para la poblacion federaense.

Como centro de servicios, Federacion cumplfa dos funciones basicas: por un lado
la prestacion de comercios y servicios urbanos -de marcada tendencia recesiva— y
por el otro su funcionamiento como centro administrativo gubernamental —que se
extendfa a todo el departamento, sean colonias 0 centros urbanos- en su condicion
de cabecera departamental, el cual conserva sus niveles tradicionales. El rol turfstico de
la localidad fue siempre mas una vocacion y un deseo de la poblacion que una realidad.
Una vocacion que fue desarrollandose durante muchos anos a través de la vivencia
riberena pero que nunca tuvo una importante plasmacion urbana. Por ultimo el rol
industrial no solo se conservo y desarrollo a través del tiempo sino que ha sido decisivo
para caracterizar el proceso economico comunitario.

Si bien la industria manufacturera local presentaba cinco ramas: Maderas y Muebles,
Alimentos y Bebidas, Cueros y Manufacutras, Oleaginosas y Ceramicas, era la indus
tria maderera la que definia la evolucion del rol industrial de la comunidad. E1 papel
preponderante de esta rama manufacturera en las actividades productivas locales esta
ba dado por el numero de establecimientos y por el mayor promedio del valor agre
gado por unidad fabril. Aseveracion ésta que queda demostrada en los datos del IAPV
(Entre Rios 1973: IE-27) segun las cuales la rama Maderas y Muebles representaba en
el afno 1972 el 70% del producto bruto interno de la industria federaense.

E structura Urbana

La ciudad de Federacion, estructurada sobre "el clésico trazado en manzanero

legado por las Leyes de Indias" (Entre Rios, 1973: IG-48) fue caracterizandose por el
desempefno de los roles urbanos delineados en los parrafos anteriores. La evolucion
de dichos roles fueron determinando una particular organizacion del espacio urbano
en el cual se podian distinguir diferentes "barrios”

Los distritos urbanos conforman, segun Lynch (1976: 48), "las secciones de la
ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes (. . .) en el que el obser
vador entra ‘en su seno’ mentalrnente y que son reconocibles como si tuvieran un
caracter comun que los identifica. Siempre identificables desde el interior, también
se los usa para la referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera". La ciudad
presentaba entonces, y como queda expuesto en el Plano NO 1, diferentes sectores
urbanos: Casco Central, Zona de La Curtois, Barrio Industrial, Barrio San Lorenzo,
Barrio Salto Grande, Barrio San Miguel, Barrio Miguelito y Barrio La Virgen. Todos
ellos rodeados por quintas al Sur, el arroyo La Virgen al Norte, la ruta nacional N0 14
y el rio Uruguay al Este.
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La comunidad federaense comprendia cuatro sectores socioeconomicos los cuales
han sido identificados fundamentalmente en términos de actividad productiva,'patro
nes de consumo y otras formas de conducta economica y social.

El sector medrb alto comprendia a los grandes industriales locales y a los profesio
nales la mayoria de los cuales desarrollaba sus actividades en las areas mas tradicio
nales (medicina, abogacia y contaduria). Es irnportante destacar que si bien el sector
que tradicionalmente domino la estructura economica y polftica de la comunidad
fue el industrial, a partir de la década del ’60 comenzo a conformarse el grupo de pro
fesionales de la ciudad, ya que se instalaron en ella algunos médicos a los que se suma
ron otros profesionales que, siendo originarios de F ederacion volvieron a ella luego de
cursar sus estudios universitarios en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires o Conientes.

Este grupo paulatinamente consolido su posicion en la comunidad a través de; a) el aseso
grupo paulatinamente consolido su pbsicion en la comunidad a través de: a) el aseso
ramiento a las empresas locales mas importantes y a entes estatales (v.g., Municipali
dad, Hospital San José) y b) las inversiones para forestacion 0 instalacién de nuevas
industrias madereras que generalmente realizaban asociados con el capital y la expe
riencia de los grandes empresarios.

El Sector medio estaba formado por los empresarios independientes (comerciantes
y medianos y pequefios industriales) y los empleados administrativos estatales y pri
vados. Habitaban antiguas construcciones en el Casco Central 0 viviendas sencillas
de mas reciente data en el barrio San Lorenzo o en el barrio San Miguel. Algunos eran
propietarios y otros alquilaban casas pertenecientes a las familias de mayores recursos.

El sector medio bajo estaba constituido por los obreros "cuasi estables" de las
industriasa , los pequenos comerciantes barriales y los empleados publicos no caliiica
dos (enfermeros, personal de maestranza). Su distribucion espacial dentro de la planta
urbana era mas amplia. Generalmente habitaban en modestas casas de ladrillos con
amplios terrenos donde disponian la huerta y el criadero de aves de corral cuyos pro
ductos estaban destinados al consumo familiar. Gran parte de los que residian en el
barrio Industrial 0 en el barrio San Lorenzo eran propietarios de las viviendas existien
do algunos inquilinos. Los habitantes de los barrios San Miguel y Salto Grande eran
todos propietarios individuales con hipotecas sobre las construcciones en tanto que los
que vivian en los distritos Miguelito y La Virgen eran en su mayorfa deudores del
Municipio quien detentaba el titulo general de las viviendas.

Los seczores baios estaban compuestos por aquellos que realizaban trabajos tempo
rarios pagados a destajo: los changarines urbanos, los zafreros —que participaban en
las cosechas del citrus (Concordia) o de la frutilla (Santa Fe), de la papa (Balcarce,
Buenos Aires) o incluso de la manzana (Valle del rio Negro, Rio Negro)- y "los mon
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teros" 0 sea aquellos que talaban los montes de madera necesarios para la industria
maderera local. Residian mayoritariamente en los barrios La Virgen y Miguelito. Unos
en viviendas de Iadrillos construidas bajo el auspicio de la Municipalidad siendo ésta
la verdadera propietaria de las mismas. Otros, en menor cuantia, en casas de chorizo

de adobe que fueron levantadas posteriorrnente a dichos planes de viviendas, Muchas
veces el adjudicatario de una vivienda municipal daba permiso a algun familiar para que
construyera en su terreno unas de estas casas precarias. Los terrenos eran utilizados
para la huerta y el criadero de aves de corral cuyos productos se destinaban al consumo
de la familia 0 se vendian en el vecindario.

IV. EL PROCESO DE RELOCALIZACION. PRIMERAS ETAPAS.

En el mes de setiembre de 1972 la delegacion argentina de la CTM elevo al Poder
Ejecutivo el proyecto de ley que establecia el régimen de expropiaciones a aplicarse
a los bienes declarados de utilidad pniblica por el decreto ley 19.210 y fijo los limites
de dicha expropiacion en la cota de 35 ,5 metros sobre el cero (0) del Riachuelo. Esto
significaba expropiar mas del 70% de las viviendas, alrededor del 100% de las indus
trias, casi el 95% del equipamiento y practicamente la totalidad de la infraestructura
de la ciudad de Federacion (Entre Rios, 1973: IG-64) excluyendo aproximadamente
a 1.400 habitantes que residian fuera de la cota de inundacién del futuro lago. Este
sector de la poblacién, conforrnado por las familias de menores recursos, iba a carecer,
a nivel ffsico, del equipamiento y de la infraestructura mas indispensables (v.g., salud,
educacién); a nivel economico, de las fuentes de trabajo y aprovisionamiento; y, a nivel
social, no solo de las instituciones basicas de la comunidad sino que ademas se desar
ticularfan todas sus redes de relaciones sociales. Se podrfa afumar entonces que el
proyecto de ley presentado por la CTM al no considerar a la ciudad de Federacion
como una unidad fisica, econémica y social ignoraba 10s intereses de la poblacion

afectada contribuycndo a maximizar el irnpacto de la relocalizacién sobre dicho grupo
hurnano.

Las respuestx- tanto de los entes provinciales como de la comunidad no se hicieron
esperar. La pr »laci0n de Federacion conocio pniblicamente el proyecto en el mes de
octubre del rr smo afro lo que genero inquietud y algunas acciones tendientes a modi
ficar el proye to de ley no s01o por parte de sus autoridades sino también por la ya
existente Com; ion Pro Defensa de los lntereses de Federacién. Esta entidad conforma

da en el transcurso del afro 1972 por un grupo de industriales, comerciantes y profesio
nales de la ciudad pretendia, como senalara uno de_ sus miembros fundadores, "cons
tituirse en guar· ianes" de las situaciones que deberia afrontar la comunidad ante el
futuro realojam cnto.

Los requerimientos de los habitantes de Federacion no fueron tenidos en cuenta
por la CTM por entender que "las tierras no inundables salen clammente de lo que
seria el ambito de responsabilidad de la ley para Salto Grande" (Carta del Presidente
de la CTM al lntendente de la ciudad de Federacion, 20/Nov./1972) por lo cual deci
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dio elevar dicho proyecto al Poder Ejecutivo sin modificaciones. Esta actitud origino
un profundo desasosiego en la poblacion federaense cuyas autoridades pidieron la
intervencion del Gobernador de la provincia` de Entre Rios en favor de los intereses
de la comunidad centrada en matener su unidad y su identidad.

Otra respuesta conflictiva al proyecto de ley fue la del IAPV. El ente provincial a
cargo de la planificacion y ejecucion de la nueva ciudad consideraba que el proyecto en
cuestion generaria una serie de conflictos tanto para la poblacion afectada como para
el estado provincial argumentando que el hecho urbano Federacion debia ser tomado
como una unidad fisica, economica y social. Ademas ante el "clima social" que, rela
cionado con la obra de Salto Grande, impera en la ciudad, el organismo provincial
deslinda la responsabilidad de la CTM (Delegacion Argentina) respecto a la solucién
del problema que plantea dicho proyecto de ley (Entre Rios, 1973: IG-70). Se inicia
ba de esta manera una relacion conflictiva entre el ente binacional y las estructuras
de gobierno provinciales que prosiguio en mayor o menor grado durante todo el desa
rrollo del proceso de relocalizacion y que se convirtio en un factor negativo para el
mismo. Por ultimo, en el mes de febrero de 1973 el Poder Ejecutivo dicto el decreto
ley 20.139 por el cual se aprobo el proyecto que, referente a la ley de expropiaciones
de los bienes afectados por las obras de Salto Grande, presentara la CTM (Delegacion
Argentina)

Por otra parte los estudios que realizo el IAPV durante el aio 1972 tendientes a la
construccion de la ciudad de Federacion culminaron en un informe publicado en
abril de 1973. En él se reflejo el enfoque que dicho organismo dio al tema de realo
jamiento urbano cuyos lineamientos principales fueron la caracterizacion del trabajo
de la ciudad de Federacion como problema y no como tarea de proyectar una nueva
localidadg la comprension del hecho urbano como un sistema social en accion; la con
oepcion del traslado como factor de desarrollo regional y la actuacion del organismo
como catalizador del proceso urbano y no como sintetizador del mismo (Entre Rios,
1973: IG-96 y ss.).

Para ello el cuerpo técnico detennino una serie de estudios centralizados en: a)
la region noreste de la provincia de Entre Rios con el objeto de determinar las zonas
mas favorables para el nuevo emplazamiento y poder asi cumplimentar con los roles
asignados regionalmente a la ciudad de Federacion y b) la ciudad de Federacion con el
fin de realizar el diagnostico fisico, economico y social de la estructura urbana y deter
ininar las necesidades basicas de la nueva ciudad. La interrelacion de los estudios tra
tara de ". . .generar la participacion activa de los diferentes sectores de la poblacion
en el proceso de traslado como mejor garantia de lograr un alto grado de integracion
social. . ." (Entre Rios, 1973: 1G-1 12).

Este enfoque del ente provincial que cobro mayor fuerza durante la primera etapa
del gobierno constitucional que se inicio en el mes de mayo de 1973 no logro una
constante plasmacion en el seno de la comunidad federaense cuya participacionlactiva
en la resolucion de los problemas originados por el futuro realojamiento se redujo casi
exclusivamente a la realizacion del Plebiscito Popular que, con el proposito de elegir
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la nueva localizacion de la ciudad, se llevo a cabo en el mes de octubre de 1974 y que
merece un analisis mas detallado.

Antes de entrar en él es necesario destacar algunos hechos relevantes para el proceso
de relocalizacion. A fines de 1973 se reglamenté el acuerdo firmado por la Republjca
A;-gamma y la Republica Oriental del Uruguay en 1946 por el cual se ratifico la cons
truccion de la nueva ciudad de Federacion como obra no comun argentina y la ejecu
cion de la misma por parte del gobierno de la provincia de Entre Rios. El 19 de abril
de 1974 se puso en marcha la construccion de la represa de Salto Grande. Asi, la
comunidad federaense dejé de percibir el proyecto hidroeléctrico como un "fantas
ma"` y comprendio que la desaparicion de la ciudad tenia una fecha: el 19 de abril
de 1979 se pondrian en marcha las primeras turbinas de la presa y el embalse inunda
ria la mayor parte de la ciudad. Este sentimiento queda expresado en las siguientes
palabras de un informante local:

"Se empefio a sentir eso, un tremendo vacio en Federacion, se empezo a sentir
por ejemplo. . . ya no se veia mucha alegria digamos asi. . . en los federaenses que
estaban pensando en otra cosa, no? Es como cuando a Ud. le anuncian que se acerca
una gran tormenta, no es cierto? y la tormenta nunca viene y Ud. espera con susto
esa tormenta porque sabe que le va a voltear su casa, no es cierto? Entonces lo
mismo nos paso a nosotros con toda esta agua.

Por ultimo, a fines del mismo mes se suscribio publicamente en la ciudad de Fede
racion un convenio entre la CTM y el gobierno provincial para planificar y coordinar
la construccion de la nueva ciudad creandose un organismo de carécter provincial:
Estudios Nueva Federacion y Santa Ana (en adelante, ENFYSA) con el proposito de
completar los estudios sobre el tema y que desarrollo sus tareas durante el ano 1974
concluyendo las mismas con la determinacién del nuevo emplazamiento a través del
Plebiscito Popular.

E I Plebiscito Popu hr

Una de las r irneras decisiones que tomé el Comité Ejecutivo del nuevo organismo
técnico fue re: izar un Plebiscito Popular a través del cual todos los residentes de 1a
ciudad de Fede. xcion mayores de dieciséis anos podian elegir la nueva lomlizacion de
la misma. Esta rasolucion fue bien vista por gran parte de la comunidad federaense ya
que en el primer proyecto de la nueva ciudad que efectuo el equipo técnico del IAPV
durante el ano 1972 y parte del ’73 se eligio como posible emplazamieno las barrancas
de Santa Ana lo cual representaba para Federacion la pérdida total de su hinterlund
y el aislamiento respecto a la nueva ubicacion de la ruta nacional N0 14 de las vias
del ferrocarril General Urquiza. De esta manera el plebljscito se constituia en una posi
bilidad para que la poblacion afectada por la relocaljzacion eligiera libremente el futu
ro emplazamiento de su ciudad. g_Pero realmente tuvo la poblacion la oportunidad
de elegir libremente entre varias opciones? Para contestar esta pregunta se deben anali
zar diferentes factores que intervienen en dicha eleccion.
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Como primera medida es preciso recordar que el decreto ley 20.139, por el cual
se expropiaba en la ciudad de Federacion solo aquellos bienes que estaban por debajo
de la cota 35,5 metros sobre el cero (0) del Riachuelo, estaba en plena vigencia a pesar
de que el gobierno provincial realizaba ante la Nacion gestionescon el fin de lograr la
expropiacion de toda la ciudad.

Asimismo se debe considerar el mecanismo a través del cual se llcvo a cabo el ple
biscito. E1 area tecnologica de ENFYSA realizo estudios generales y particularizados
sobre las diversas localizaciones posibles y evaluo dichas alternativas sobre la base de
deterrninadas variables técnicas (v.g., aptitud del suelo, produccion agricolo-forestal,
distancia a la nueva ruta, posibilidadesturisticas, distancia a Concordia, desarrollo
industrial, relacion con las colonias y distancia a la actual ciudad). El area social del
organismo partio de esas alternativas y las evalué en funcion de los c0st0s socrhles,
que eran en definitiva los deterrninantes de la decision (Entre Rios, 1974: 7) LPero
qué se entendia por costos sociales'? Aquellas mdificaciones que la nueva localizacién
podia producir en los patrones de comportamiento, vinculos afectivos y relaciones
de interdependencia funcional dentro de la comunidad por relocalizar(Ib121.: 12).
Esto significaba que la variable que determinaba, en ultima instancia, la evaluacion de
ENFYSA era la distancia a la actual ciudad, actuando las demas como subsidiarias ya
que, si se tenia en cuenta el marco legal antes citado, era justamente la mayor o menor
distancia entre el nuevo emplazamiento y la ciudad de Federacién la que produciria
importantes variaciones en los efectos sociales del traslado. Por lo tanto, de las cinco
altemativas que precisé el cuerpo técnico y sobre la base de las cuales los habitantes de
la ciudad deb1'an elegir la nueva localizacion, a saber: A) Santa Ana; B) Mandisovf;
C) La Virgen-Federacion; D) La Amelia y E) La Argentina; una constitufa una opcion
valida, la zona La Virgen-Federacion, situada a cinco kilometros de la actual ciudad.

La posicién del organismo provincial se deslizo a través de las diversas charlas y propa
gandas que se desarrollaron con anterioridad al plebiscito.

Asf por un lado se sefialaron algunas caracterfsticas respecto a la localizacién La
Virgen-Federacién que no coincidian con los resultados técnicos de ENFYSA. Mien
tras en las propagandas se afirmaba que en la zona La Virgen-Federacién "se mantiene
la actual relacion con las colonias, abarcando dentro del area de influencia inmediata
unas 210 familias, presentando un buen desarrollo con posibilidades para incrementar
se por lo que la situacion se ha calificado como muy buena" (Diario de Concordia,
10 de octubre de 1974) la evaluacion técnica que el organismo efectuo respecto al rol
de centro de servicios en dicha localizacion mostraba para la variable relacion con
centros superiores proximos que era una mala ubicacion "porque no quedarfa rela
cionada con los flujos de circulacion, por lo cual a _1as colonias mas grandes y deman
dantes de servicios les convendria ir a Chajari 0 Concordia" (Entre Rios, 1974: 121);
respecto de la capacidad de las colonias confirmaba que las colonias que quedarian
en su area eran las mas pequenas y sin poderfo economico (Ibid.: 122) y, consecuente
mente otorgaba una calificacion también negativo a las variables: relacion con tlujos
de circulacién y relacion con colonias.

Por otra parte en las propagandas se realizaba una caracterizacion de cada zona y
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se presentaba una pequena conclusion respecto de las posibilidades de vida propia que
la ciudad tendria en cada una de ellas. Segun las mismas la zona Santa Ana presentaba
una vida propia calificada como mala fundamentalrnente por la distancia a la nueva
ruta —factor negativo para la instalacion de industrias— y por quedar dentro de la zona
de influencia de la ciudad de Chajari. La vida propia futura de la ciudad en el sector de
La Amelia era considerada como regular por la distancia a la nueva ruta y por presen
tar condiciones poco favorables para el desarrollo del turismo y del rol de centro de
servicios a las colonias. También se calificaba como regular a la vida propia de la ciudad
en la zona de La Argentina por carecer de posibilidades turfsticas y por la distancia a la
actual ciudad. Al area de Mandisovi —que constituia la mejor opcion para el desarrollo
de la industria, del turismo y del rol de centro de servicios a las colonias y que manifes
taba una vida propia conceptuada como muy buena— se la descalificaba por la distan
cia a la actual ciudad y la carencia de un buen camino, lineas eléctricas, etc. que harian
mas complicado el traslado (Diario de Concordia, 10 de octubre de 1974), en tanto se
senalaba para el sector La Virgen-Federacion, ademas de algunas contradicciones con
los resultados técnicos, como los citados en parrafos anteriores, que era la zona que
permitiria con mayor facilidad toda la operacion de traslado desde la vieja ciudad y
presentaba ventajas para iniciar de inmediato la construccion de un parque indus
trial {Ibid}.

En resumen, y a pesar que la entidad provincial nunca manifesto publicamente su
posicion, era indudable su opinion favorable hacia el area La Virgen-Federacion.

Planteados el marco legal y la politica del ente organizador del Plebiscito Popular
es importante senalar también algunas caracteristicas de la etapa politica nacional que
influyeron en el proceso eleccionario de la ciudad de Federacion. Lo mas relevante
al respecto es que tanto en las esferas nacionales como en el seno de la provincia de
Entre Rios y de la localidad de Federacion —todas administradas por el Partido Justi
cialista— se estaban produciendo una serie de enfrentamientos dentro del Partido
gobernante entre los sectores mas ortodoxos y conservadores y los grupos partidarios
juveniles. Se debe remarcar ademas que estas compulsas cobraron mayor fuerza a
partir de la muerte del lider del Partido Justicialista, Teniente Gral. Juan Domingo
Peron, ocurrida el 19 de julio de 1974.

Por ultirno, es necesario analikar, teniendo en cuenta el marco legal, politico y orga
nizativo, anteriormente explicitado, como actuo la comunidad ante el Plebiscito
Popular.

Bajo el gobierno constitucional iniciado en marzo de 1973 la poblacion federa
ense poseia diversas instituciones y asociaciones a través de las cuales se concretaba su
participacion en las actividades comunitarias. Ademas de las instituciones politico
partidarias: Partido Justicialista, Union Civic-a Radical , Democracia Cristiana, Movi
miento de lntegracion y Desarrollo y Partido lntransigente; y de las asociaciones gre
mialcs locales (v.g., Sindicato de la Madera, Sindicato de Obreros y Empleados Muni
cipales); la ciudad presentaba formas de organizacion barrial, las Juntas Vecirnales,
que serian para canalizar las inquietudes de los distritos urbanos periféricos donde
habitaban los sectores de menores recursos (vg., Barrio Miguelito, Banio La Virgen).
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Por otra parte el grupo de industriales, comerciantes y profesionales de la comunidad
manifestaban sus dificultades en el Centro de Comercio, lndustria e Intereses de Fede
racion, continuacion de la Comision Pro Defensa de los lntereses de la ciudad creada
en el afro 1972.

Es importante remarcar que estas diferentes estructuras comcnzaron a tener un
mayor grado de participacion a través de sus representantes al crear ENFYSA una
"Comision de Participacion Popular para la Nueva Federacion y Santa Ana" integrada
por diez miembros de la comunidad y que tenia por funcion asesorar al plantel técnico
en la toma de decisiones. De esta manera, durante algunos meses los representantes de
los gremios, de lasjuntas vecinales, de los partidos polfticos y del Centro de Comercio,
Industria e lntereses, junto con el Intendente, representantes del Consejo Deliberante
y el cura parroco de la ciudad expusieron en dicha comision las cuestiones mas rele
vantes que planteaba el futuro realojamiento para los diversos sectores de la poblacion.

Posteriomiente, en el mes de setiembre, ya concluidos los estudios de ENFYSA,
comenzo la difusion masiva de las posibles areas de localizacion a través de conferen
cias y charlas que el equipo técnico desarrollo en las escuelas o en el cine de la locali
dad; de folletos donde se resumian las principales caracteristicas de cada zona; de
articulos en los diarios de la ciudad de Concordia (v.g.`, El Heraldo, El Sol) de gran
difusion en la region y de la organizacion de viajes para evalua.r las zonas "in situ"

Fue durante esta etapa de divulgacion que la Comision de Participacion Popular
perdio su eficacia, su funcionalidad. La posicion de ENFYSA respecto de la mejor
localizacion de la ciudad futura (Zona La Virgen-Federacion) era sustentada también
por un importante sector de la comunidad conformado mayoritariamente por los
habitantes de los barrios Miguelito y La Virgen y también por gran parte de aquéllos
que residian en los barrios de Salto Grande, San Miguel y San Lorenzo, es decir por
los niveles socio-economicos medio bajo y bajo de la ciudad que por su ubicacion
no estaban sujetos a expropiacion por parte de la CTM (Delegacion Argentina). Este
grupo era liderado por los sectores juveniles del partido justicialista y algunos dirigen
tes radicales, en tanto los viejos caudillos locales junto con el cura parroco, enca
bezaban el otro sector de la poblacion -cons·tituido por las familias de nivel medio y
medio-alto de la ciudad- que centralizaba su posicion en la zona de La Amelia.

El Plebiscito Popular se transfomio, de esta manera, como expresaba un habitante
de Federacion, en "la lucha mas enconada que existio en el pueblo", donde tanto los
integrantes de los partidos politicos, como los de los diversos gremios y los del Centro
de Comercio, lndustria e lntereses dividieron sus fuerzas a favor de una u otra postura.
Ademas, a través de esta compulsa se remarco Ia dinémica disociativa de los distintos
barrios de la ciudad que traducfan espacialmente y con sentido segregativo las princi
pales formas de estratificacion socioeconomica locales. Si bien en un principio las
posiciones se fundamentaron en determinadas caracteristicas técnicas —en el caso
de la zona La Virgen-Federacién por ser el area que presentaba mayor facilidad para
el traslado y en el de La Amelrh por poseer suelos muy fértiles y altos— luego se con
virtio en un claro enfrentamiento entre los diversos sectores socioeconomicos de la

comunidad, como se `advierte en el siguiente parrafo extraido de una entrevista reali
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zada a un informante local: "Y se dividio Federacion un poco entre los ricos que
querian La Amelia y los pobres que querian La Virgen. . . Y después ya en vez de que
rer La Amelia 0 La Virgen, a lo ultimo, era estar con 0 contra el pobrerio 0 los ricos"

Se constituyo en una lucha entre los ricos y los pobres, en ‘“Un combate entre el

capital y el trabajo" (Diario El Heraldo, 16 de octubre de 1974) donde, como zafir
maba una de las propagandas anteriores al plebiscito, "si votan los autos gana La Ame
lia, si votan los barrios gana La Virgen"

Es interesante genalar también que mientras el sector que apoyaba a la zona La
Virgen-Federacion desacreditaba a la oposicion manifestando en las propagandas que
dicho grupo actuaba solo a favor de sus_propios intereses ("N0 le hagan el caldo gordo
a unos pocos lndustriales que nos quieren llevar por sus mezquinos intereses a LUGA
RES que SOLO LES CONVIENE A ELLOS. El Pueblo va donde el Pueblo quiere.
Vamos a ‘La Virgen "'), el grupo que se manifestaba a favor del area La Amelia desau
torizaba la opinion de sus contrincantes al considerarlos "locos" y seres"no pensantesf’
(Sl A UD. NO LE FALLA EL COCO, NO VOTE ‘LA VlRGEN’ como los locos.‘El
12 TODOS A LA AMELIA U. Manifestaban en ultima instancia la ideologia de los

sectores medio y alto de la comunidad respecto de los niveles socioeconomicos mas
bajos, como queda reflejado en las siguientes expresiones de una infomnante federaense:

“‘Entonces salen unos politicos a decir que el que tenia auto, el que tenia éste,
y el que tenia lo otro, no se preocupaba por ellos, que ellos iban a quedar abando
nados y que nosotros muy bien fbamos a ir alla (a La Amelia). Y nosotros decfa
mos todo lo contrario, nosotros queremos velar por el que no tiene, por el que tiene
menos. La cuestion es que hab fa llegado un punto que vos no podias hablar porque
si vos decias mira, aquéllo es mejor, te ensaltaban como que vos los querias piso
tear a ellos, como con un cierto resentimiento 0 venganza, no sé, no podiamos
hablar nosotros con la gente pobre, con la gente ignorante, Lviste? Bueno, entonces
asf, nos sonaron el plebiscito, ganaron las elecciones. Decime vos si es justo, la
gente que sabia pensar.

Por supuesto que fueron los sectores de menores recursos los que votaron, si bien
no en base a razones técnicas valederas pues la zona La Virgen—Federaci6n no era la
localizacion muy favorable, si lo hicieron a través del sentido comtin con el cual eva
luaron las consecuencias catastroficas que hubiera tenido para ellos el realojamiento
urbano lejos de la actual ciudad. En tanto no se puede afirmar lo mismo de los grupos
medio y medio alto ya que el area de La Amelia era objetivamente uno de los peores
lugares para la nueva localizacion y jamas, aun cuando se hicieran realidad sus deseos
de realojar a toda la comunidad, la ciudad hubiera podido prosperar en dicha ubicacion.

Por otra parte el plebiscito popular sirvio también como factor para estimular Ia
participacion de la juventud en las cuestiones comunitarias, hecho éste muy importan
te dentro de una estructura comunitaria autoritaria y patriarcal como era la ciudad de
Federacion. A través de JUFENAC (J uventud Federaense en Accion) y de las estruc
turas juveniles de los partidos mas tradicionales participaron activamente en la realiza
cion del plebiscito apoyando la zona La Virgen-Federacion. Asi, y reflejando el enfren

151



tamiento que a nivel nacional se dio en cl seno del partido gobernante, el plebiscito
se convirtio en una puja entre los viejos y `los jovenes, entre los sectores mas conser
vadores y lo mas progresistas de Federacion, pero a pesar de que los resultados que
arrojo la eleccion (La Virgen: 1528 sufragios; La Amelia: 904; Mandisovi: 173; La
Argentina: 63 y Santa Ana: 3) favorecieron las inquietudes de los sectores juveniles,
detenninados hechos politicos locales —al igual que a nivel nacional— detemiinarfan
que la estructura comunitaria continuase bajo la conduccion de los ancianos, en defi
nitiva, de los grupos mas tradicionales de la ciudad.

V. CONCLUSIONES

El proceso de relocalizacion poblacional de la ciudad de Federacion tuvo su inicio
mucho tiempo antes del efectivo traslado de la poblacion al nuevo asentamiento, el
cual se llevo a cabo a partir del mes de marzo de 1979.

Si bien no se puede afirmar que dicho proceso comenzo en el ano 1946 con la
firma del acuerdo argentino-uruguayo para la realizacion de la represa de Salto Grande

porque no se manifestaron consecuencias directas en la comunidad federaense

es también cierto que las sucesivas postergaciones que sufrio el inicio del proyecto
hidroeléctrico retardaron algunos aspectos del desarrollo comunitario -en especial los
edilicios— lrelegando la signiiicacion de la localidad al nivel regional. Pero es recién
a comienzos de la década del ’7O que los efectos de la futura relocalizacion se hicieron
sentir con mayor intensidad sobre la comunidad.

El enfoque de la CTM (Delegacion Argentina), centrado en los componentes "técni
cos" del proyecto de Salto Grande y en el cual los impactos sociales fueron relegados
a un segundo plano, acentuo los efectos que la relocalizacion produjo en la ciudad de
Federacion, inicizindose ya. lo que Scudder (1982: 269) denomina "stress multidimen
sional de relocalizacion". Es decir, que el realojamiento urbano se transformo en una
agresion multiple y constante para la comunidad federaense, que vio peligrar su unidad
y su identidad. Muestra de ello es el decreto ley 20.139 proyectado por la CTM (Dele
gacion Argentina) y sancionado por el Poder Ejecutivo.

Ademas, al ser el gobierno de la provincia de Entre Rios el responsable de planificar
y ejecutar el realojamiento, se produjo una descentralizacion en la toma de decisiones
concerniente al proceso de relocalizacion. Las situaciones conflictivas originadas entre
los diversos organismos intervinientes se conv;iertieron generalmente en efectos negati
vos para el desarrollo de dicho proceso. Esta descentralizacion otorgo una crucial
importancia al marco politico institucional, el cual también tendrfa grandes irnplican
cias en el transcurso del proceso de relocalizacion, actuando como factor retroalimen·
tativo de muchas de las respuestas de la comunidad federaense.

El ejemplo analizando en el presente trabajo demuestra, en primer lugar, que los
procesos de relocalizacion deben ser considerados como procesos dinémicos que com
prenden una serie de secuencias multiples que interactuan y se retroalimentan entre
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si y cuyos diversos componentes neccsitan ser utilizados en detalle. Es importante
considerar no asolo el enfoque con que se realiza la relocalizacion sino también el
marco legal y el marco polftico en que se desarrolla dicho proceso.

En segundo lugar, c0nfir·ma [la relevancia que en los procesos de relocalizacion
tiene el conocimiento profundo de la estructura economica, social e ideologica de la
comunidad afectada, ya que, como senala Partridge (1985: 58) "Al enfrentar el pro
blema del reasentamiento de estas comunidades, es esencial no solo preservar su es
tructura de apoyo economico y social sino, ademas, incluirla como parte integral de la
planificacion y del programa de reasentamiento}

Por niltimo pone en evidencia la importancia quelos estudios de estos procesos
tienen, no solo "desde el punto de vista de la construccion de una teoria social capaz
de manejar procesos dinamicos que involucran complejas y multiples secuencias inter
activas y retroalimentativas, sino también porque plantea la poco frecuente exigencia
de que esas teorias 0 generalizaciones encuentren traducciones en norrnas operativas"
(Bartolomé, 1984: 145).
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NOTAS

En el presente trabajo se denomina crlddad de Federacién a la planta urbana existente hasta
el afro 1979 ya que luego del realojamiento poblacional la ciudad se Hama Nueva Federacién.

Una descripcién mas detallada de los items: estructura fisica, panorama histérico, caracte
risticas demograficas, estructura urbana, estructura economica y sectores socioeconomicos se en
cuentran en los lnformes Parciales de lnvestigacion presentados a 1a ¤Comisi6n de Investigacién
Cientiiica de la Universidad Nacional de La Plata (1981-1984) y al Consejo Nacional de lnvesti
gaciones Cientiticas y Técnicas (1985-86).

En la mayoria de las industrias de la ciudad de Federacién los unicos que gozan de una real
estabilidad son los empleados administrativos cuyos sueldos son abonados mensualmente. A los
obreros, en carnbio, se les fiia un precio por hora de trabajo segun Ia jerarqufa, que va desde peén
aprendiz hasta capataz, y se les abona quincenalmente. Lo destacable es que cuando decaen los
nivcles de consumo de madera, el pntr6n suspende a un numero determinado de obreros que asi
sufren una automatica disminucién de sus salarios a rafz de lo cual deben buscar durame esos

lapsos otras fuentes de ingreso.

Es irnportante aclarar aqui que este decreto ley queda sin efecto en el afro 1975 al sancionar
el Congreso de la Nacién Argentina la ley 21.125 que amplia la expropiacién a toda la planta urba
na de la ciudad de Federacion lo cual no invalida las consecuencias que la misma tiene para el pro
ceso de relocalizacion.

Los escritos son transcripciones textuales de las propagandas difundidas con anterioridad
al Plebiscito.
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